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:INTRODUCC:ION. 

La finalización de la década y con ella del milenio, marcó 
nuevos retos para el saber cientlfico, tecnológico y 
humanista. La sociedad contemporánea abordó el vehlculo de 
las transformaciones, el cual la llev6 a establecer un nuevo 
orden en la esfera mundial, en el que las modificaciones y 
mutaciones experimentadas escaparon de la conciencia de los 
seres humanos por la rapidez y radicalidad de los cambios. 

No cabe duda que cada momento histórico tiene su 
especificidad. En relación al tiempo que nos ha tocado vivir, 
se respira una ausencia de proyectos politice-sociales que 
puedan dar respuesta -en forma satisfactoria- a las 
necesidades y demandas que el afio 2000 nos plantea. 

El pasar de los afias le mostró a la humanidad que los estilos 
de desarrollo y la forma de organización que adoptamos para 
constituirnos como naciones .independientes, no ha sido del 
todo correcta. En la actualidad, el planeta se encuentra 
dividido en dos grandes bloques, por un lado, tenemos a los 
paises que se denominan desarrollados, quienes cuentan con 
grandes adelantos cientificos-tecnol6gicos, asi como con 
enormes posibilidades económicas que los colocan en una 
situación privilegiada con respecto a los demás, por el otro, 
tenemos al grupo de naciones que comúnmente se les conoce 
como paises en v1as de desarrollo o paises del tercer mundo, 
los cuales se caracterizan por su precario desarrollo 
industrial y por ser dependientes en éste sentido del 
conjunto de las naciones desarrolladas, asi como también por 
poseer cuantiosas deudas externas que sumergen a su población 
en la pobreza. 

Las condiciones po11tico-sociales de nuestros dias, se 
presentan diametralmente contrarias a las vividas a finales 
del siglo XIX, donde se tenia un nuevo proyecto de sociedad 
para el siglo que estaba por empezar. El hombre de finales 
del milenio se encuentra atrapado en un mar de incertidumbre 
y pesimismo, ya que no sabe lo qué pasará. ni a dónde lo 
conducirá el destino. Escribe Alicia de Alba: 11A finales del 
XIX, el mundo veia la llegada del siglo XX como la 
posibilidad de llevar al terreno de la práctica, del devenir 
histórico, proyectos politice-sociales ambiciosos, en ciertos 
sentidos opuestos y contradictorios pero imbrincados 
históricamente en la misma base: el modelo de producción 
industrializado. Ya sea que se contemplase éste desde una 
perspectiva politice social-capitalista o socialista
comunista. 111 

1 Alicia de Alba, "Contenidoe ambientales en el curriculum de la 
educación primaria", en: Estableciendo la agenda de educación ambiental 
para la década de loe noventas, p. 62 



La puesta en marcha de este tipo de proyectos nos mostró los 
grandes potenciales de cada uno, las naciones que acogieron 
en sus estructuras sociales a algunos de ellos, han 
experimentado una serie de transformaciones que se reflejan 
directamente en los niveles de vida que ofrecen a su 
población. Los avances y beneficios que trajeron consigo el 
desarrollo de estos modelos de sociedad, son palpables y no 
los podernos negar ni omitir, aunque sólo se hayan presentado 
en un grupo reducido de naciones. Sin embargo, también 
debemos de reconocer que la aplicación, desarrollo y 
evolución de ellos, nos condujo a una serie de problemáticas 
muy particulares. Entre ellas podemos citar a una que por sus 
dimensiones y por los impactos que tiene en los grupos 
humanos merece una atención especial, nos referirnos al 
problema de la degradación de la naturaleza a nivel 
planetario. 

Las transformaciones, desajustes y desequilibrios que las 
sociedades contemporáneas han producido a los ecosistemas 
naturales, nos muestran la necesidad de una transformación y 
reformulación de los modelos de desarrollo acariciados por 
las naciones en este último siglo. 
Los niveles de deterioro ambiental conjuntamente con los 
efectos que causan sobre la población a nivel local, regional 
y planetario, enfatizan la necesidad de una participación 
cómprometida y responsable de las naciones que integran el 
planeta, y al interior de ellas de los diversos sectores que 
integran la sociedad. De ahi, la importancia de presentar 
nuevas alternativas de solución que busquen -como su 
principal objetivo- controlar, reducir, y por qué no acabar 
con los problemas del medio natural. 

Las estrategias adoptadas para contrarrestar las condiciones 
de deterioro ambiental en las que nos encontrarnos, han 
empezado a cobro.r un~ importancia consiclet·able en diferentes 
terrenos. En este contexto, la educación ha pasado a ocupar 
un lugar importante, en la medida que está concebida como uno 
de los motores que puede impulsar una transformación a nivel 
de información y de conciencia de los individuos, de tal 
suerte que ha sido una de las estrategias más socorridas en 
los últimos afias. La educación ambiental es un tipo de 
educación que viene manejándose desde inicios de la década de 
los afias 70, como una de las áreas que ofrecen mayores 
perspectivas a futuro para tratar de producir un cambio al 
interior de las sociedades. 
Las potencialidades de la educación ambiental corno elemento 
de transformación aún hoy en día no han sido exploradas en su 
totalidad, éste es un tipo de educación que afectará desde 
los niveles iniciales hasta los grados universitarios, es 
decir, este es un modelo de educación que tendria que ser 
impartida a lo largo de todo el sistema educativo en su 
modalidad formal y no formal. En este sentido será quizás 
donde adquiera una mayor relevancia la nueva propuesta 
educativa, por el hecho de que brindará la posibilidad de 
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acercar al individuo a un conocimiento de la naturaleza a muy 
temprana edad. Y no sólo de un mero conocimiento de ella, más 
bien, nos da la oportunidad de ofrecerles los elementos 
indispensables a los educandos para la reflexión, comprensión 
y utilización de los recursos naturales, pretendiendo con 
ello que en su vida cotidiana interactúen en forma 
equilibrada y responsable con este espacio. 

Dentro del campo de la educación ambiental, podemos ubicar a 
la formación docente como una de las actividades prioritarias 
para los objetivos de este tipo de educación. si pretendemos 
transformar el curriculum escolar de los sistemas educativos 
nacionales, debemos empezar a formar a los docentes que en su 
momento serán los encargados de trabajar sus programas de 
estudio bajo una perspectiva ambiental en los salones de 
clase. En este estudio, partimos de concebir que si todas las 
actividades humanas causan diferentes impactos al medio 
natural, lo que se pretende con la formación de profesores en 
materia ambiental, es que los docentes universitarios 
estimulen al nuevo prof esionista para que modifique las 
formas de interacción, comprensión y acercamiento que éste 
tiene con la naturaleza, particularmente cuando se disponga a 
realizar su trabajo profesional. 

El trabajo que a continuación presentamos se inscribe dentro 
de ésta problemática, con él se pretende realizar una 
contribución al campo de la educación ambiental a través de 
una nueva alternativa de solución, que gira en torno a la 
presentación de una propuesta de formación de profesores 
universitarios en materia ambiental. 

El material de este estudio se ha organizado de la siguiente 
manera. En el primer capitulo presentamos la reconstrucción 
metodológica del proceso de investigación realizado para este 
estudio, en él se describen los diferentes momentos que 
pasamos para llegar a su conclusión, señalando el tipo de 
estudio que se realizó, los objetivos de -1a misma, la 
problemática donde se inserta y las actividades desarrolladas 
a lo largo de todo el proceso. 

El segundo capitulo hace referencia a la forrnaci6n de 
profesores en México, en este apartado se presentan los 
diferentes momentos históricos en los cuales se ha planteado 
la necesidad de formar a los profesores del Sistema Educativo 
Nacional. Al mismo tiempo, se analizan las condiciones 
sociales en las que se generó a partir de la década de los 
70, una política educativa que contemplaba como uno de sus 
ejes principales, la formación de los profesores de nivel 
universitario como uno de los caminos prioritarios par.a 
elevar la calidad de la ensefianza, deteniéndonos en el 
análisis de algunas de las instancias académicas 
universitarias que fueron creadas para tal actividad. 
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En el tercer capitulo se hace referencia al campo de la 
educación ambiental, iniciamos con una descripción de los 
problemas ambientales m~s significativos a nivel planetario, 
para posteriormente centrarnos en el caso concreto de nuestro 
pa1s y en especial en los problemas ambientales de la ciudad 
de México, resaltando la posición que está ocupando la 
educación ambiental en el plano nacional e internacional corno 
una de las actividades prioritarias frente a la problemática. 
Al mismo tiempo, se presentan algunas de las instancias 
qubernamentales que trabajan sobre el planteamiento de nuevas 
alternativas de solución frente a los problemas del medio 
natural, poniendo hincapié en el papel que está jugado la 
universidad como uno de los espacios que dia a dia está 
adoptando un papel más comprometido en el abordaje y 
tratamiento de este tipo de temáticas. 

El cuarto capitulo comprende el análisis de cuatro cursos de 
formación de profesores a nivel universitario en el campo de 
la educación ambiental, que fueron instrumentados en la UNAM, 
en los cuales se señala la pertinencia de los mismos, en 
función de ciertos ejes de análisis. Asi como también, se 
presenta la propuesta de formación docente en materia 
ambiental que surge como resultado final de este estudio. 

Por Qltimo, se presentan las conclusiones generales a las que 
arribamos a partir de la realización de este trabajo y las 
referencias bibliográficas consultadas durante éste proceso. 
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1. RECONBTRUCCION METODOLOGICA DEL PROCESO DE INVEBTIGACION 

En este punto trataremos de sintetizar los diferentes 
momentos por los que atravesamos en el desarrollo de este 
estudio, especificando en cada uno de ellos las metas 
trazadas y los resultados obtenidos. En un primer apartado, 
se presentan los antecedentes del trabajo, seguido del tipo 
de estudio realizado y nuestro objeto de estudio, 
posteriormente se presentan las hip6tesis y se concluye con 
la metodologia y las diferentes fases en las que se 
desarrolló el trabajo. 

Antecedentes 

El tema de este estudio surge a partir de la estrecha 
relación que he tenido con el proyecto de investigación: 
"Incorporación de la dimensión ambiental al currículum 
universitario. Estudio comparativo entre la UNAM y la UAM", 
mismo que se está llevando a cabo en el Centro de Estudios 
sobre la Universidad (CESU), el cual está apoyado con 
financiamiento por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACY'T) .1 Este trabajo de tesis forma parte de 
un subproducto de dicha investigación, en el sentido de que 
se planteó como uno de los propósitos de la misma, la 
realización de la tesis de licenciatura por parte de las 
personas que colaboraban en él. 

En esta investigación colaboré en diferentes actividades: 
aplicación de instrumentos, visitas a instituciones (públicas 
y privadas), recopilación y clasificación de material 
bibliográfico e información de eventos relacionados con la 
temática ambiental, organización de archivo, ubicación de 
personal académico que trabaje sobre la temáticas, captura de 
información, organización de eventos, entrevistas, etcétera, 
las cuales me han permitido formar un criterio y comprender 
en forma más global los diferentes factores que entran en 
juego en los problemas del medio ambiente. 

Otro de los elementos que influyó para este trabajo, es la 
participación en el Seminario Permanente 11 Ecolog1a y 
Educación Ambiental" y el Seminario de "Titulación". 2 La 
asistencia a cursos de formación y actualización, han sido 
otro de los aspectos importantes dentro de mi formación 
académica· 3 Al mismo tiempo, el haber podido gozar de una 

1 Este proyecto de investigación es coordinado por la Lic. Ma. Teresa 
Bravo Mercado, investigadora del CESU, misma que funge como aseoora de 
este trabajo de tesis. 
2 Ambos seminarios fueron coordinados por la Lic. Ha. Teresa Bravo en las 
instalaciones del Centro de Estudios sobre la Universidad. 
3 En este sentido, varias han sido las experiencias de formación en el 
ámbito de la educación ambiental en las que he participado. Así tenemos 
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beca otorgada por la Dirección de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la UNAM, para realizar la tesis de 
licenciatura. 

Tipo de Estudio 

El estudio que realizamos se llevo a cabo a partir de una 
revisión bibliográfica, pretendiendo con ello analizar y 
comprender el campo de la formación de profesores en México y 
en especial, el relacionado con la formación de docentes a 
nivel universitario en materia ambiental (concretamente la 
UNAM) , posteriormente en coordinación con la asesora del 
trabajo, se hizo una selección de fuentes bibliográficas 
determinando las más adecuadas para las metas de nuestro 
trabajo. 

Objetivo General 

El objetivo central de este trabajo, fue la elaboración de 
una propuesta de forlnación de profesores universitarios en 
materia ambiental, con la intensión de que los docentes de 
este nivel adquieran algunos de los conocimientos básicos e 
indispensables que tendr1a que manejar un profesor que trata 
de acercarse al complejo campo de la problemática ambiental. 

Marco contextual del Trabajo 

La formación de profesores universitarios en nuestro pa1s, es 
y ha sido una de las estrategias importantes cuando se 
pretende elevar la calidad de la enseñanza dentro de nuestros 
sistema educativo nacional. Ante las transformaciones 
ocurridas a lo largo de este siglo, las cuales están 
vinculadas al constante deterioro de los ecosistemas 
planetarios, se empieza a plantear la necesidad de formar a 
los docentes de las instituciones de educación superior 
dentro del campo de la educación ambiental. 
La educación ambiental en México es un modelo educativo que 
empieza a cobrar gran importancia a inicios de la década de 
los afies BO'. Esta nueva posición dentro del campo educativo 
se concibe como uno de los elementos que puede posibilitar a 
una transformación -muy positiva- a nivel de conciencia en 

por ejemplo: el curso Formación- Actualización de PL·ofeooree en Educación 
Ambiental que fue impartido en el CCH-Sur; el seminario de Formación de 
Profesores en Educación Ambiental en el CISE; el curso de Educación 
1\mbiental para la Formación de Profesores de Educación Báeica en la 
Facultad de Ciencias, UNAM; las doe asignaturas de educación ambiental 
que curse dentro de la Licenciatura en Pedagogía en la FFyL, UNAH. La 
preparación de un trabajo de educación ambiental para participar como 
ponente en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental celebrado 
la Ciudad de Guadalajara, Jal., en el mee de noviembre de 1992. 
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los individuos, pretendiendo con ello que las sociedades 
pU~d~n modificar las formas de acercamiento, relación y 
comprensión que establecen con la naturaleza. Esta pretensión 
Se ilustra de manera sobresaliente en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988: 

"En el aspecto oocial !'ierá necesario doearrollar programas de 
educaci6n ambiental a loe diferentes niveles y dirigidos a 
distintas regiones del país, considerando que México es un 
mosaico de culturas y condiciones ecol6gicas ••• (y que) las 
soluciones de la problem&tica ecológica dependen en gran 
medida de la participación activa y consciente de todos los 
eectoree de la población, por lo que es neceoario realizar 
acciones de educación ambiental, a través de un proceso 
continuo y permanente que ee inicie en loe grados pre-escolar 
y oiga a lo largo de las diferentes etapas del sistema 
educativa formal e informal. En este sentido, se incluirá 
dentro del a is tema educativo formal, con 
niveles báeicoa y medio, la enseñanza de 
ecológica, conteniendo las adecuaciones 
correapondan • .,4 

énfasis en sus 
la problemática 
regionales que 

Dentro de los objetivos de la educación ambiental, se plantea 
la necesidad de que ésta se integre de manera permanente 
dentro del Sistema Educativo Nacional, con la intensión de 
que pueda afectar a todos los niveles educativos. 
En este trabajo le otorgamos un lugar prioritario a la 
formación de profesores universitarios en materia ambiental 
como una de las actividades importantes dentro de las 
instituciones de educación superior del pais. Lo anterior 
porque partirnos de concebir que si todas las actividades que 
desarrolla el ser humano tle:nen repercusiones <lirectas e 
indirectas en nuestro medio natural, es necesario que las 
nuevas generaciones de profesionistas adquieran nuevos 
conocimientos y formas de interacción con el medio natural. 
Asimismo entendemos a la formación de profesores 
universitarios en materia ambiental, como un proceso por 
medio del cual el docente adquiere los conocimientos y 
habilidades indispensables acerca de esta compleja temática, 
pretendiendo que algunos de los conocimientos adquiridos 
puedan ser incorporados dentro de las asignaturas que 
imparten (en la medida de lo posible), pero sobretodo y 
quizás más importante aún, se pretende que este tipo de 
formación, pueda facilitarle al docente el abordaje y 
tratamiento de los contenidos que maneja en su materia, desde 
una perspectiva ambiental. 

4 GOBIERNO FEDERAL, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Pol1tica 
Social. p. 266 
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En la actualidad, el campo de la formación de profesores 
universitarios en materia ambiental es muy incipiente. Este 
se puede caracterizar por la programación e instrumentación 
de una serie de cursos aislados que no encuentran una 
relación entre si. De ah1 que en este trabajo nos disponemos 
a presentar una propuesta de formación de profesores 
universitarios en materia ambiental, con la intensión de 
seguir contribuyendo al planteamiento de nuevas lineas de 
solución ante el problema ambiental vivimos. 

Objeto de Estudio 

La problemática del medio natural, es una de las temáticas 
que en los últimos afias ha empezado a ocupar un nivel de 
prioridad importante. Dadas las condiciones de deterioro de 
los ecosistemas naturales en el pais, y muy particularmente, 
las condiciones que se viven el la ciudad de México, se hacen 
indispensable la participación de los diferentes sectores 
sociales para el planteamiento de nuevas al terna ti vas de 
solución. En este contexto, el campo de la educación 
ambiental en nuestro pais ha empezado a cobrar una 
importancia significativa corno una de las estrategias a 
considerar dentro del cúmulo de alternativas de solución 
frente a la problemática ambiental que enfrentamos. Dentro de 
este marco y contrario a la importancia que ha adquirido la 
educación ambiental, se ha podido constatar cómo los cursos 
de formación de profesores en este campo educativo, es una de 
las actividades que ha tenido muy poco impulso y desarrollo, 
reduciéndose este reglón a una serie de experiencias aisladas 
que no alcanzan a conformarse como una estrategia que 
pretenda modificar las condiciones ambiental imperantes. De 
ah1,. que el objeto de estudio de este trabajo sean cuatro 
programas de formación de profesores a nivel universitario en 
materia ambiental, mismos que fueron instrumentados dentro de 
los espacios académicos de la UNAM. 

Hip6tesis de Trabajo 

En el presente estudio se concibió a la formación de 
profesores en materia ambiental como una de las estrategias 
indispensables para formar a los individuos que tuvieran como 
quehacer cotidiano la docencia, actividad tal que implica una 
relación muy estrecha con los sujetos que conforman una 
sociedad, y más particularmente con aquellos que asisten a un 
sistema escolarizado. En este sentido, ello puede significar 
un espacio donde se generalice un cambio en grandes 
dimensiones. se concibió además, que el nuevo individuo que 
se presente a partir de interactuar dentro de un proceso de 
formación en materia ambiental, pueda ser una persona que 
estimule en los demás individuos, el respeto que todo ser 
humano debe tener hacia la naturaleza. Un profesionista que 
quizás presente una serie de elementos que puedan contribuir 
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a la creación de una cultura ecológica, cultura que nos lleve 
al planteamiento de nuevas estrategias de solución frente a 
la problemática ambiental. Asimismo se pensó que si todas las 
actividades de los seres humanos impactan el medio ambiente, 
es de gran prioridad formar profesionistas que incorporen 
todos aquellos elementos teóricos-metodológicos que son 
necesarios para reducir dichos impactos. Al mismo tiempo, 
afirmamos que en México pocos han sido los trabajos de 
investigación que han abordado la temática de formación 
docente en materia ambiental, por tal motivo esto nos remitió 
a la elaboración de un marco teórico propio. 

Metodología y Actividades de Investigación 

En este apartado trataremos de señalar en términos generales 
cuáles fueron las actividades desarrolladas en cada momento 
del estudio y la forma metodológica de trabajarlas. 

1a Actividad (Proyecto da Investigaci6n) 

La primera actividad desarrollada, fue la elaboración de un 
proyecto de investigación, con la intención de obtener una 
beca para realizar la tesis de licenciatura a través de la 
Direcci6n General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) 
de la UNAM. La elaboración de dicho proyecto, nos permitió 
realizar un primer acercamiento al campo de la formación de 
profesores en México y en particular en el área ambiental. En 
este proyecto se sefialaban las metas del trabajo, las 
actividades y los tiempos en que se tenia contemplado 
concluir la tesis de licenciatura, asi como se hacia 
acompafiar de una justificación académica y un análisis de la 
problemática en la cual se inscrib1a. El proyecto fue apoyado 
en su momento por el subcomité interno U.e becas del CESU y 
ratificado por la DGAPA. 

2• Actividad (Ubicación de eventos y obtención materiales) 

En el proyecto se contemplaba la elaboración de un propuesta 
de formación de profesores universitarios en materia 
ambiental, para tal objetivo se debian de analizar los cursos 
de formación docente existentes en esta área. Se acordó con 
la asesora del trabajo que sólo se contemplarian los cursos 
que hablan sido instrumentado en la UNAM y particularmente en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por el hecho 
que no se contaba ni con el tiempo ni con los recursos 
económicos para contemplar los cursos realizados al interior 
del pa!s. Asimismo, se dejaban fuera los cursos realizados en 
las universidades privadas. Es decir, se reconocia que podian· 
existir otro tipo de experiencias sobre la temática, pero 
para el trabajo sólo nos quedar1amos a ese nivel. 
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En la UNAM se localizaron cuatro cursos, dos seminarios de 
formación de profesores en educación ambiental en el CISE, 
otro seminario de formación ambiental para los docentes de la 
licenciatura en biologia en la Facultad de Ciencias y un 
Diplomado en educación ambiental impartido en el CCll-Sur. 
Posteriormente a su localización, nos abocamos a la obtención 
física de los programas y de todo aquel material que hubiera 
sido entregado por los coordinadores (programa, folletos, 
manuales, antologias, etc). Esta fue una de las actividades 
más arduas, en la medida que nos fue dificil. ubicar a las 
personas que hablan participado en dichos eventos y que al 
mismo tiempo, mostraran la disponibilidad para facilitarnos 
sus materiales. 

31 Actividad (Elaboración del marco teórico) 

La elaboración del marco teórico de nuestro estudio, 
comprendió la redacción de dos capitulas de la tesis: "La 
formación de profesores en México" y 11 El campo de la 
educación ambiental". Es importante señalar que la 
construcción de nuestro marco teórico fue muy particular, ya 
que dentro del campo de la formación de profesores en México, 
tal vez existe muchos trabajos sobre la materia, pero pocos 
han sido los autores preocupados en sistematizar la 
información que recoge los trabajos y experiencias de más de 
dos décadas de esfuerzos. Ante esta situación se tuvieron que 
conseguir los materiales a través de los archivos personales 
de investigadores -particularmente para la redacción del 
segundo capitulo-, en la medida que dichos trabajos o 
publicaciones no se encontraban en las bibliotecas de las 
instituciones. Asimismo se realizaron una serie de 
entrevistas y pláticas con algunos de los investigadores que 
habian vivido las transformaciones universitarias de la 
década de los setentas, en especial con los que habla 
trabajado en el Centro de Didáctica de la UNAM y en la 
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. 

El tercer capitulo: El campo de la educación ambiental, fue 
en términos generales menos complicado para su redacción, por 
el hecho de estar desde hace algún tiempo trabajando sobre la 
temática, asimismo por estar en contacto con personas que 
escriben al respecto de quienes pude obtener información y 
materiales bibliográficos. Asi como también, por seguir 
participando en un seminario permanente de formación 
ambiental,5 en el cual se discutieron y analizaron muchos de 
los ternas trabajados dentro del capitulo. 

5 Eete seminario se llevo a cabo en el Instituto Nacional de Ecología Y 
estuvo coordinado por la Lic. Ha. Teresa Bravo Mercado 
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La elaboración de este marco teórico tenía varios objetivos, 
por un lado, conocer algunos puntos centrales del campo de la 
formación de profesores en el pa1s, por el otro, comprender 
ampliamente los diferentes factores sociales, políticos, 
económicos y cultura les que están inmersos en los problemas 
del medio natural, con la intensión de poder adquirir los 
conocimientos necesarios que me permitieran en un momento 
posterior, leer e interpretar la información contenida dentro 
de los programas de los cursos de formación de profesores en 
materia ambiental que habían sido seleccionados. 

41 Actividad (An6lisis do progrnmas) 

Para este momento de nuestro estudio, se pretendía realizar 
el análisis de los programas de los cuatro cursos de 
formación de profesores que hab1amos identificado. Ante dicho 
objetivo se hacia indispensable establecer los ejes de 
análisis por medio de los cuales tratar1amos de interpretar 
la información contenida en cada uno de ellos. La asesora del 
trabajo de tesis, sugirió que se trabajase este punto a 
partir de la propuesta de elaboración de programas escolares 
del Mtro. Angel Dlaz, 6 por encontrarse vinculada a nuestro 
trabajo. Se tenia claro, que aunque no se deseaba elaborar un 
programa escolar, los criterios que el autor señalaba podian 
ser aplicados a nuestro trabajo, además porque se coincidió 
con él en muchos de sus planteamientos. Se llevó a cabo una 
revisión de la propuesta del autor y se realizó una 
derivación de categor1as de análisis7 para trabajarlas sobre 
los programas de formación. En este trabajo se establecieron 
cinco ejes de análisis: Objetivos del curso, Contenido, 
Estrategias didácticas, Formas de evaluación y Bibliografía y 
cada uno de los programas -en particular- fueron analizados 
bajo éstas derivaciones. Al final de las derivaciones se hizo 
una pequeña reflexión acerca de lo que se habia encontrado en 
el programa, se trataba de determinar su pertinencia en 
función de los objetivos del programa. Al finalizar el 
análisis se emitfa una s1ntesis de los elementos que contenia 
y se expresaba nuestro punto de vista con respecto al 
programa en general, particularmente señalando si en funci6n 

6 Angel Din:, p!d.5.ctica y curr-iculum, H6xico, Huavomar, 1990. Cap. II 
7 Eetamoe entendiendo a las categorías de análisis como lae herramientas 
teórico-conceptuales que nea permiten leer e interpretar ln realidad, 
como categorías que eon construidas no existen el la realidad de adonde 
uno como individuo pueda tomarlas, son inetrumentoa que eet5.n expuestos a 
"constantes reformulacionea conceptuales, impuestas por la misma lógica 
de articulación del objeto o por la insuficiencia y limitaciones de las 
teorías, a partir de las cuales se construyen, en función de comprender 
los aepectoa y las dimensiones de la realidad contenidas en el objeto de 
estudio". Alicia do Alba, et al. Categorías de análisis, Documento de 
trabajo del proyecto institucional de investigación "El curriculum 
universitario ante loe retos del siglo XXI. Perspectivas en México, 
Argentina y Ecuador". 
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de su contenido, se podr1a considerar como un programa lógico 
y pertinente para un curso de formación docente en materia 
ambiental. 

S& Actividad (Elaboración de propuesta) 

Al término del análisis de los programas de los cursos, se 
elaboró la propuesta de formación de profesores en el campo 
de la educación ambiental. En ella tratamos de incorporar 
algunos de los elementos que desde nuestra perspectiva nos 
parec1an significativos para integrar el programa de un 
curso. Aqu1, es importante se~alar que la propuesta a la cual 
estamos haciendo referencia, s61o contempla la elaboración 
del programa del curso y no la instrumentación del mismo. 
Esta por su parte, se tiene contemplada para otro momento y 
no entraba dentro de los objetivos de este estudio. 
El programa que contempla nuestra propuesta tiene como 
objetivo acercar al docente universitario al complejo campo 
de la problem~tica ambiental con el propósito de que 
reconozca los factores que la integran y las formas de 
participación de éste desde su espacio académico. En este 
documento se concibió al programa como la unión entre 
diversos elementos que se complementan y se articulan para 
alcanzar los objetivos planteados, es decir, todos y cada uno 
de los puntos que integran el programa guarda una estrecha 
vinculación con los otros, y las cambios o modificaciones en 
uno pueden afectar a los demás. sin embargo, reconocemos que 
entre ellos se encuentran unos más significativos que otros, 
de ah1 que para este trabajo le otorguemos un lugar 
prioritario a los contenidos. 
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2. LA FORMACION DE PROFESORES EN MEXICO 

Introducción 

La formación de profesores universitarios en el país, 
presenta una serie de caracteristicas particulares, en cada 
una de las diferentes épocas y momentos históricos en los que 
se ha expresado esta inquietud. La formación de profesores a 
nivel superior, adquiere un impulso sorprendente a partir de 
los afies sesenta, década en la cual las condiciones sociales, 
pol!ticas, económicas, pero sobre todo educativas, fueron del 
todo propicias para que al nuevo campo pedagógico se le 
otorgará la connotación de prioridad nacional. Uno de los 
elementos fundamentales que contribuyó a que la formación del 
docente universitario se presentara en el panorama educativo 
como una de las temáticas de primer orden, será quizás la 
politica de modernización de la universidad mexicana, 
promovida por el gobierno federal a principios de los años 
setenta. 

El ejecutivo federal se ve en la necesidad de recuperar la 
legitimidad social ante los cuadros profesionales del pa1s, 
obliga al Estado a reorientar su politica educativa hacia la 
instituciones de enseñanza superior. El movimiento 
estudiantil del 68, el cual culmina con la represión militar 
en ese mismo año, deja de manifiesto la incapacidad del 
gobierno federal para dar respuesta a los problemas 
educativos del pa1s. Al mismo tiempo, que pone en evideñcia 
la grave crisis que existia entre el conjunto de las 
universidades mexicanas y el grupo en el poder. La atención a 
la demanda estudiantil, la elevación de la calidad académica, 
el flnanciamiento de la educación superior, la formación y 
actualización del personal docente, etc., fueron algunas de 
las demandas generalizadas de este movimiento, las cuales 
provocaron que se llevara a cabo una reformulación de la 
politica educativa del gobierno federal hacia los centros de 
enseñan?.a superior. 

Dentro de la pol1tica de reforma educativa, los programas de 
formación de profesores universitarios serán instalados 
dentro de los espacios académicos de la universidad. Asi 
vemos que, a finales de los afias sesenta, aparecen en la UNAM 
dos Centros especializados para tal actividad: El Centro de 
Didáctica (CD) y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza 
(CNME), quienes orientaban la mayor parte de sus objetivos 
hacia la formación pedagógica de los docentes de nivel 
superior. Este nuevo quehacer pedagógico, va adquirir mayor 
solidez a principios de la siguiente década (1970), cuando es 
instaurado el Programa Nacional de Formación de Profesores 
por parte de la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Ensefianza Superior (ANUIES) . En dicho programa 
se buscaba que todos los docentes universitarios en 



ejercicio,· tuvieran la oportunidad de actualizarse en los 
nuevos métodos y técnicas de aprendizaje. Al mismo tiempo, se 
puede observar cómo otros espacios de la misma universidad, 
generan experiencias particulares en torno a esta temlltica, 
concretamente hacemos referencia al trabajo desarrollado en 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Iztacala. 

La serie de transformaciones cient1fico-tecnol6gicas que 
invadia a la sociedad mexicana en ese periodo, hacia urgente 
la necesidad de innovación en los procesos educativos, el 
modelo seguido hasta entonces, empezaba a presentar signos de 
debilitamiento, se deb1a empezar a formar a un profesionista 
que estuviera consciente del cambio, pero que al mismo tiempo 
pudiera comprenderlo, analizarlo y transformarlo. Será en 
este panorama, donde a la actividad de formación de 
profesores universitarios se le otorgará una importancia 
mayúscula, logrando con ello, la consolidación del campo 
dentro del ámbito de la educación superior. 
Los espacios académicos que inicialmente orientaban sus 
objetivos y actividades a proporcionarle al profesor 
universitario un conocimiento instrumental (nuevos métodos y 
técnicas de aprendizaje} para llevar a cabo su quehacer 
educativo, tuvieron una evolución, y se constituyeron en 
espacios institucionales que articulaban en su interior, la 
formación docente y la investigación educativa. Es decir, se 
atendia a la formación de los profesores en educación 
superior, pero al mismo tiempo, se empezaba a reflexionar 
sobre el fenómeno educativo en su totalidad, situación que 
posteriormente marcarla la orientación y objetivos de los 
programas de formación de profesores universitarios. 

La formación y actualización de los profesores de la 
universidad, viene a representar una actividad importante 
para las instituciones y centros de enseñanza superior, 
quienes buscan que dicha formación pueda contribuir a elevar 
la calidad académica de los estudiantes, as1 como también se 
espera que esta actividad, le proporcione los elementos 
necesarios al docente para poder dar respuesta a las demandas 
que la sociedad conteMporánea le plantea, y muy puntualmente 
a aquellas que le genera un mercado de trabajo sumamente 
dinámico. 

Es importante conocer y analizar los momentos en que se 
patentiza la necesidad de formar profesores de nivel 
superior, asi como las instancias académicas que se crearon 
para tal fin, en el sentido de que constituyen los 
antecedentes reales del actual campo de formación de docentes 
universitarios, el cual, ha llegado a constituirse hasta 
nuestros dias, como una de las grandes prioridades dentro del 
nivel superior de educación. 
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2.1. Antecedentes de tormaci6n docente en la universidad. 

Para finales del siglo XIX, existian en México algunas 
instancias educa ti vas que pretendian formar a los maestros, 
espacios que trataban de asemejarse a una Escuela Normal, 
pero que nunca llegaron a constituirse corno tales, debido a 
la diversidad de sus actividades y a la falta de organización 
y claridad en los objetivos que se planteaban. La inquietud 
estaba presente, y se dejaba observar en los discursos de los 
funcionarios del gobierno que tenian a su cargo la educación 
del pais, tal. es el caso de Joaquin Baranda (Secretario de 
Justicia e Instrucción Pública), quien al asumir dicho cargo 
expresó: 

..... la educación ea factor imprescindible en el progreso y 
bienestar de loe hombree; de que la escuela, por ende, en un 
pala democrático, debe llevarse a todos loe confines de la 
patria •• • 1 pero de que esto no ea posible, ei antes no ee 
fundan inetituclonee adecuadas para la formación de maestros 
y un órgano administrativo que venga a controlar y unificar 
la eneei'ianza. "l 

Las presiones que se desatan desde el interior de la 
Secretaria de Justicia e Instrucción Pública para la creación 
de un espacio destinado a la formación de profesores, 
encuentran respuesta en 1887, año en que se crea en la ciudad 
de México la primera Escuela Normal de Profesores, con la 
cual se busca satisfacer la demanda de maestros para el 
Sistema Educativo Nacional. 

En 1901 se hace cargo de la instrucción pública de México 
Justo Sierra, hombre Ue grandes convicciones, rc~ponsabilidad 
y sobre todo, gran visión educativa. Sierra desde el primer 
momento en que ocupa el cargo, expresa su enorme deseo de 
reabrir nuestra Universidad (institución que estuvo cerrada 
durante el régimen de Benito Juárez, Ignacio Comonfot y 
Porfirio Diaz), afirmaba que el desarrollo que México estaba 
experimentando, no podla concebir má.s, que la universidad 
permaneciera con sus puertas cerradas. Al mismo tiempo, 
porque no podiamos quedarnos al margen de las 
transformaciones nacionales e internacionales. Asimismo, 
expresaba la necesidad de establecer una Escuela Normal 
superior con carácter diferente al de la Escuela Normal que 
en 1887 se hab1a fundado, afirmando que esta última sólo se 
babia limitado a la formación de profesores de educación 
básica, y no habia contemplado entre sus objetivos los 
niveles medio y superior. 

1 Joaquin Baranda, citado en: Patricia Oucoing W., La Pedagogi.a de la 
Universidad de México 1881-1954. Tomo I. p. 13 (El subrayado ea mio). 
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r..a Es·cuela Normal Superior por la que abogaba Sierra, tendria 
como objetivo primordial la formación de profesores para las 
Escuelas Normales, Secundarias y Profesionales. Al respecto 
Patricia Ducoing nos dice que en esta escuela se tendrían 
establecidas claramente dos lineas de formación: 11 La 
académica y la pedagógica. La primera, referida a la 
adquisición de la información cientif ica y humanlstica sobre 
los relevantes aspectos de la cultura contemporánea y en 
función del área o disciplina que se pretenda dominar, y la 
segunda, destinada a proporcionar las bases de la metodologia 
educativa proveyendo al futuro maestro de los recursos 
didácticos que le habrian de permitir hacer eficaz el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 11 2 

La idea de antaño de Justo Sierra de fundar una Escuela 
Normal Superior y una Escuela de Altos Estudios, adquiere 
mayor solidez a partir de 1906, año en que él se hace cargo 
de la recién creada Secretarla de Instrucción Pública.· A 
partir de este momento, Sierra y su grupo de colaboradores, 
no descanzarán hasta ver consumada la creación de estas dos 
instancias académicas. Los proyectos de creación de las 
escuelaG dejaban ver la posición que ocuparia la formación de 
profesores universitarios dentro de los recintos académicos. 
Por un lado, el proyecto de constitución de la Escuela de 
Altos Estudios contemplaba tres consideraciones fundamentales 
para dicha escuela: 11 ••• la del perfeccionamiento y 
especialización de los conocimientos adquiridos de un modo 
elemental y en general en las Escuelas Preparatorias y 
Profesional; 1a de 1e. formación de un cuerpo de profesores 
competentes parn las esr.:ue1as de educación secundarias y 
profesional; y la de las organizaciones científicas, 
metódicas y racionalmente orientadas. 11 3 

Por ~u parte, la Escuela Normal Superior ser fa la instancia 
académica encargada de la formación de profesores para los 
diferentes ni veles educa ti vos. La diferencia entre una y 
otra, radicó en que mientras la Escuela de Al tos Estudios 
tendria como una de sus funciones la formación de los 
docentes, la Escuela Normal Superior seria una institución 
dedicada exclusivamente a la formación de profesores. 
La separación entre una y otra, queda expresada dentro del 
dictamen que sirvió de base para la creación de la Escuela de 
Altos Estudios. La tercera conclusión dice a la letra: '1Esta 
Escuela no debe tener el carácter de un Escuela Normal 
superior, pero accidentalmente y sin perder de vista sus 
fines especiales podrá ayudar a la provisión de profesores 
para las Escuelas Superiores. 11 4 

Ibídem. p. 63 
Ibídem. p. 74 (El subrayado es mio). 

4 Ibídem. p. 79 
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2.1.1. La escuela de a1tos estudios 

La ilusión de Justo Sierra de crear una Escuela Normal 
Superior y una Escuela de Altos Estudios se vio clarificada 
en 1910, cuando se expide la Ley Constitutiva que estableció 
la fundación de la Escuela de Altos Estudios, en dicho 
documento se expresaban las funciones y objetivos que tuvo la 
nueva institución. En la ley, es de llamar la atención el 
lugar que se le otorga a la formación de profesores de nivel 
superior dentro de la escuela. El comunicado en su Art. 2 
establece que los objetos de la Escuela de Altos Estudios 
serian: 

"1. Perfeccionar, eepecializándoloe y eubHindoloe a un nivel 
nuperior, estudios que en grados menos altos se hagan en las 
Escuelas Nacionales Preparatorias, de Jurisprudencia, de 
Medicina, de Ingenieros y de Bellas Artes, o que eet€m en 
conexión con elloe; 
2. Proporcionar a eua alumnos y a eue profesores loe medios 
de llevar a cabo metódicamente investigaciones cientificae 
que sirvan para enriquecer loe conocimientos humanos, y 
3. Formar profesores de las escuelas secundarias y 
profes ionAleB, "5 

La posición que ocupa la necesidad de la formación de 
profesores a nivel superior ha principios de siglo, contrario 
a experimentar un retroceso para los años posteriores, 
adquiere una amplia solidez. 

En 1913 cuando Ezequiel A. Chávez llega a ocupar la dirección 
de la Escuela de Altos Estudios, la formación de profesores 
será. el principal objetivo por lo que se luche en esta 
institución. Con la nueva administración de la encucln, se da 
una reorganización de sus funciones, el nuevo director 
establece cuatro objetivos concretos, sobresaliendo el 
primero de ellos, el cual se concretaba a la f'ormaoi6n de 
profesores para las Escue1as secundarias, Preparatorias, 
Normales y Profesionales, porque los tres restantes quedarian 
condicionados a él. La nueva organización de la Escuela de 
Altos Estudios ponia en tela de juicio la importancia que 
significaba la formación de los profesores para el momento 
histórico tan dinámico por el cual atravesaba el pais. Al 
mismo tiempo, quedaba claro la necesidad de constituir un 
cuerpo docente sólidamente preparado para hacer frente a los 
requerimientos nacionales. 

La participación de Ezequiel A. Chávez dentro del campo de la 
formación de profesores a nivel nacional, resulta ser de gran 
importancia. En 1923, tras la renuncia de Antonio caso a la 
rectoria de la Universidad, Ch~vez ocupa por segunda ocasión· 

5 México, "Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altee Estudios", 
Diario Oficial, 9 de abril de 1910. (El subrayado ee mio). 
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la dirección de esta casa de estudios. La relación que nunca 
perdió con la Escuela de Altos Estudios, será quizás el motor 
que lo lleve a ponerle mayor atención a dicho recinto. 
Con el nuevo rector sigue presente la idea de convertir a 
esta escuela, en una Escuela Normal Superior, en donde el 
objetivo central serla la formación del personal docente 
universitario, tal pretensión la fundamentaba con las 
siguientes palabras: 11 Se frustrarla absolutamente el 
propósito de formar profesores para las escuelas secundarias, 
profesionales y especiales, y el de perfeccionar a los ya 
existentes, o en otros términos: no llegarla jamás a ser una 
Escuela Normal Superior, corno deber ser, la Escuela de Altos 
Estudios si todos los cursos que en la misma se imparten, no 
se complementaran con cursos especiales de educación ..• 11 6 
La gran visión pedagógica de Ezequiel A. Chávez hace de este 
personaje, uno de los principales protagonistas de la nueva 
organización de la Escuela de Altos Estudios. En su proyecto 
se clarificaba la intención de convertir a este recinto 
escuela en una institución dedicada únicamente a la formación 
de profesores: 

"•,.el proyecto organizaba la totalidad de sus cursos, con 
excepción de loe filoe6ficoe y loa de medicina, con base a 
una finalidad central: la formación de profesores en las 
diversidad disciplinas. Asimismo en todas las especialidades, 
a excepción de las dos anteri.oree, se introducía un i.:ureo 
pedagógico, el de ciencia de la educación, que comprendía a 
la vez peicologia de la adolescencia y psicología educativa: 
además, on las especialidades para. formar profeeoree de 
matemáticas y de f!eica y de química se exigia un curso de 
metodologia. "7 

La formación de profesores en el pais tendrá un nuevo impulso 
al dividirse en 1924 la Escuela de Altos Estudios, el 
entonces Secretario de Educación Pública Jase Vasconcelos, 
presenta un proyecto de reorganización de la escuela, 
quedando dividida en tres secciones: 

1) Facultad de Filosofia y Letras en donde se albergarian los 
estudios de las disciplinas filosóficas y letras. 

2) Escuela Normal Superior, por primera vez quedan 
constituidos los estudios pedagógicos dentro de Altos 
Estudios. 

3) Ciencias aplicadas, en esta área se encontrarían ubicadas 
las carreras de Medicina e Ingeniería. 

Esta organización propuesta por vasconcelos, es modificada 
por Ezequiel A. Chávez en el momento de empezar los cursos, 
Chá.vez elabora un documento en el cual se explicita los 

6 Patricia Ducoing w., ~ p. 160 
7 Ib!dea. p. 163 
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objetivos de la escuela, los departamentos en que se divid1a, 
los requisitos de inscripción y los cursos correspondientes 
para el periodo de 1924. El mismo plan de estudio que habia 
aprobado la Secretaria de Educación Pública es modificado en 
forma sustancial, quedando conformado dicho plan en seis 
secciones: l.) Humanidades (Filosofia y Letras); 2) Ciencias 
EXñctas {Física y Naturales); 3) Ciencias Sociales; 
4) Escuela Nacional superior; 5) Especialidad en Ciencias 
Medicas; 6) Especialidad en Ingenieria. 

En el documento elaborado por Chávez queda bien explicita la 
intención de seguir conservando la orientación de Altos 
Estudios como un espacio universitario dedicado a la 
formación de profesores en este nivel. 
Los conflictos y diferencias que se patentizan entre la SEP 
(Vasconcelos) y la Universidad (Ezequiel A. Chávez) , 
ocasionan que la primera haga uso de la autoridad educativa 
del pais, y emita un decreto en septiembre de 1924, en el que 
establece la desaparición de la Escuela de Altos Estudios y 
la sustitución de esta por: la Escuela Normal Superior, La 
Escuela de Graduados y la Facultad de Filosofia y Letras. 
Estas tres dependencias legitimarian sus estudios ese mismo 
año y estarian bajo la tutela de un mismo director. 

Las dos primeras tendr1an una relación muy estrecha en lo 
referente a la formación de profesores, la Escuela Normal 
Superior se estableció como una institución dedicada a la 
formación de profesores de enseñanza secundaria, preparatoria 
y normal, pero para obtener el grado de profesor en dicha 
escuela, se deb1a previamente hacer estudios en la Facultad 
de Filosof1a y Letras. Esta relación dará como resultado una 
complementación entre ambas muy importante, al respecto 
señala Patricia Oucoing: " ... mientras la Facultad de 
Filosof 1a y Letra~ formabR filósofos, historiadores, 
etcétera, la Normal superior se aplicaba a la labor 
sistematizada de hacer de ellos profesores de educación media 
y superior. 11 8 

Por su parte, la Facultad de Graduados no estableció con 
claridad los objetivos para su ejercicio, aunque su labor 
siguió enfocada a la formación, su orientaci6n se inclinó por 
la formación de peritos o especialistas en cuestiones 
prácticas, las cuales tuvieran una importancia social, 
asimismo dentro de sus planteamientos no se especificaba los 
cursos ni las especialidades de esta formación. 

8 Ibidea. p. 182 
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2.1.2. La escuela normal superior 

El inicio de las actividades de la Escuela Normal Superior se 
ve ensombrecido por una serie de cambios que se presentan a 
nivel directivo en las dos instancias educativas más 
importantes del pais: la SEP y la Universidad. Por un lado, 
en la primera llega como nuevo, Secretario el Lic. José Maria 
Puig casauranc a partir de diciembre de 1924, por el otro, en 
la Universidad deja definitivamente la rectoria Ezequiel A. 
Chávez y el puesto es ocupado por el Dr. Alfonso Pruneda, el 
cual cumplió su mandato hasta 1928. Al mismo tiempo, se dan 
cambios dentro de la misma estructura universitaria, y 
particularmente en la Facultad de Filosofia y Letras, la 
Facultad para Graduados y la Normal Superior donde deja la 
dirección el Dr. Daniel Vélez y el cargo es ocupado por el 
abogado Balbino Dávalos. 

En estos momentos, la SEP era el órgano rector de toda la 
educación a nivel nacional, de ahi que ella fuera la 
instancia más adecuada para decidir los destinos de cualquier 
institución educativa. En 1925, la SEP considera que las tres 
dependencias en las que se organizó la Escuela de Altos 
Estudios generaban un gasto excesivo para el presupuesto 
federal, y que habla que priorizar entre la educación 
elemental y la educación universitaria, dicha concepción de 
los estudios universitarios, ocasionaron que el 
financiamiento para las tres dependencias fuera suspendido. 
La actividades en la Facultad de Filosofia y Letras, la 
Escuela Normal superior y la Facultad de Graduados quedan 
suspendidas. 
La decisión de cerrar dichos recintos universitarios por 
parte de la SEP, venia a representar un duro golpe para la 
formación de profesores en el pais, ya que la Facultad de 
Filosofía y Letras y la Escuela Normal Superior se hablan 
constituido como los espacios universitarios más importantes 
en esta materia a nivel nacional. 

Los cursos en las tres dependencias no se vieron cancelados 
por mucho tiempo, gracias a la visión educativa de muchos de 
los profesores. La gran mayor1a de los docentes que 
conformaban la planta académica de estas tres dependencias, 
se comprometieron a seguir impartiendo sus cátedras sin 
percibir retribución económica alguna, salvando con dicha 
acción el ciclo escolar de 1925. 

La Facultad de Filosof ia y Letras y la Escuela Normal 
Superior empiezan a establecer una relación institucional mds 
estrecha, dicha relación lleva a la solidificación y 
conformación del campo de la formación de profesores a nivel 
universitario. El trabajo de formación entre una Y otra 
adquiere un matiz de complementación, ya que un individuo que 
deseaba ser profesor universitario, debia cursar previamente 
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una licenciatura en la Facultad de Filosof1a y Letras, para 
posteriormente ser ingresado en la Escuela Normal Superior. 
La Escuela Normal superior orientaba sus esfuerzos y 
actividades de formación, en una serie de especialidades: en 
los puestos de directores, inspectores y profesores 
universitarios. Es decir, la formación del profesorado a 
nivel superior estaba a cargo de dicha institución, el 
objetivo particular de dicha especialización, será el de 
formar los futuros docentes que ocuparán las cátedras en los 
recintos universitarios. De ah1, el énfasis por formar 
sólidamente a los maestros en los aspectos te6ricos
metodol6gicos de la educación. La Normal superior conced1a 
dos grados universitarios: la Maestria y el Doctorado en 
Ciencias de la Educación, aparte de ofrecer cursos de 
perfeccionamiento en determinadas enseñanzas. 
Los requisitos que se pedian para la obtención del grado de 
profesor universitario, demuestran claramente la necesidad de 
poseer una muy buena formación en los aspirantes: 

"Para obtener el grado de profeeor universitario para las enseñanzas en 
las secundarias, preparatoriae y normales, se requiere: 

I) Cumplir con los requisitos del plan de estudios de la 
Facultad de FiloeoH.a y Letrae1 

II) Hacer en la Escuela Normal Superior los siguientes 
cursos: 

a) Principios de educación en la escuela secundaria; 
b) De organización y adminietraciOn de escuelas 

secundarias y normales, con trabajos de seminarios; 
c) De psicolog1a de la adolescencia; 
d) De técnica de la enseñanza de la materia objeto 

de la especialización en las secundarias, 
preparatorias y norc:ilco: 

III) Y cualquiera de los siguienten cureos1 
a) Historia do la educación en México. 
b} Soclologla de la educación 
c) Examen critico de aptitud y desarrollo mental de 

los alumnos en las escuelas secundarias. 
IV} Presentar una tesis profesional que incluya trabajos 

y observaciones personales". 9 

La relación que se estableció entre la Escuela Normal 
Superior y la Facultad de Filosof1a y Letras, si bien es 
cierto que significó un aspecto muy positivo para la 
formación de los profesores a nivel superior, también es 
cierto, que constituyó el foco de una serie de diferencias 
entre ambas. Uno de los problemas que podemos ubicar entre 
estas dos dependencias, es el que se refiere al alumnado. La 
Escuela Normal empieza a partir de 1930 a experimentar un 
aumento de la población estudiantil muy superior al que se 
estaba dando en la Facultad de Filosofia y Letras. 

9 Ibidem. p. 182 
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La misma Facultad de Filosof ia experimentaba un desequilibrio 
entre los cursos que ofrecia 11 ••• mientras que en algunas 
materias de literatura, historia y filosofia se detectaba un 
alto interés por parte de los alumnos, las ciencias 
biol6gicas, fisicas y naturales se veian muy poco 
concurridas. 11 10 Una situación semejante se ·experime]ltaba en 
la Escuela Normal Superior en donde la demanda de in~cripción 
a algunas cátedras se presentaba en forma excesiva, (Técnica 
de la ensefianza), mientras otras quedaban casi vaci9s. 

Este problema presente en la Normal y la Facultad, 
conjuntamente con el de la inestabilidad de. loe planes y 
programas de estudios de ambas, ocasionaron que el entonces 
director de las tres dependencias, Pedro de Alba, elaborara 
un proyecto en el que patentizaba la necesidad de separar 
dichas instancias académicas para constituirse como órganos 
autónomos. Su proyecto es aceptado por la rectoría y la SEP, 
y es publicado en 1 de febrero de 1929. En este documento se 
hacia formal la separación de las tres dependencias, pero 
además puntualizaba que quedaba suprimida la Facultad de 
Graduados, quedando constituidas sólo dos instancias 
académicas: La Facultad de Filosofia y Letras y La Escuela 
Normal Superior. 
En año de 1929, queda marcado como otra nueva etapa para la 
formación de profesores a nivel universitario en el pais, a 
partir de ese momento la Normal Superior experimentará un 
periodo de gran estabilidad en todos los sentidos, el cual 
será frenado drásticamente en 1934, ano en que desaparece y 
queda constituida como el Departamento de Ciencias de la 
Educación, órgano integrado nuevamente a la Facultad de 
Filosof1a y Letras. 

10 Ibidem. p. 198 
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Las rivalidades académicas entre la Secretaria de Educación 
Pública y la Universidad vinieron a representar un aspecto 
negativo para los objetivos de la Escuela Normal Superior. 
Esta por su parte, venia fungiendo como la instancia 
institucional donde se formaba y capacitaba un gran 
porcentaje de los maestros del sistema Educativo Nacional. 
La SEP y la Universidad luchaban por conseguir la 
jurisdicción de la formación de profesores a nivel nacional, 
situación tal, que originó que en 1934 quedaran suspendidas 
la actividades de la Escuela Normal Superior. Al desaparecer 
la Normal Superior, se crea el Departamento de Ciencias de la 
Educación, el cual quedaba integrado a la Facultad de 
Filosofía y letras de la UNAM¡ con este acontecimiento la 
formación de los profesores universitarios en México, venia a 
sufrir otra serie de modificaciones, algunos de los cursos 
pedagógicos que eran impartidos en la Normal Superior, 
quedaron ubicados dentro del nuevo departamento. En este 
nuevo espacio, la formación de profesores siguió 
constituyendo una parte importante en la cual se canalizaban 
la gran mayoria de sus actividades. 

"Su naturaleza propia y las funciones que tiene que 
desempeñar justifican, que ee le haya incluido en esta 
categoría, porque, encargado como estli, su colaboración con 
los demlis órganos de la Universidad, de formar profesores 
para las escuelas secundarias, preparatorias y normales, es 
el nexo de loe estudios llevados a cabo en dichos órganos 
universitarios por quienes aspiran a obtener el grado de 
Maestros en Ciencias de la Educación para impartir cn:::cnan::as 
en aquellas eecuelas ... 11 

La desaparición de la Escuela Normal Superior, si bien es 
cierto que vino a representar un gran retroceso para la 
formación de profesores universitarios a nivel general, 
también es cierto que será el nivel básico el que haya 
resentido con mayor profundidad dicha desaparici6n. Al mismo 
tiempo que desapareció la Normal superior, desaparecieron con 
ella la gran mayoria de cursos y carreras que ahi se 
impartían, como por ejemplo: directores e inspectores de 
educación primaria, trabajo social, director de sistemas 
rurales y director de jard1n de nii'ios. Aunque los cursos 
programados para los niveles de secundaria, preparatoria y 
normal, se seguían impartiendo en el Departamento de Ciencias 
de la Educación. El cambio de una instancia académica a otra, 
originó que los cursos cambiaran su orientación, as1 como la 
relación que establecian con las demás carreras que se 
ofrecian en la Facultad. 

11 Ibídem. p. 228 



24 

En 1932, Alfonso Caso propone la modificación del plan de 
estudios de la Escuela Normal Superior, particularmente a su 
Art. 4, en el que se especificaban los requisitos para 
obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Educación. En 
este articulo se establecía que el estudiante debla cubrir 
una serie de cursos de cultura general, otros de tipo 
pedagógico, asi corno una serie de materias: Estadistica 
aplicada a la educación, sociologia de la educación, 
psicologia general, historia de la educación secundaria, etc. 
El proyecto fue aprobado por la Academia de Profesores, el 
cual fue enviado por Alfonso Caso al consejo Universitario. 
Las rnodif icaciones al Plan de estudios giraban en torno a la 
reducción de materias tipo pedagógico, as1 como a la 
desaparición del examen profesional y a la transformación de 
los cursos en periodos semastrales. El proyecto planteado por 
Caso y sus colaboradores, no encontró respuesta sino hasta 
1935, afio en que es formalizado el nuevo Plan de Estudios, el 
cual estaba destinado especificamente a la formación de 
profesores de nivel superior. En este plan se especificaba 
que para obtener el grado de maestro en ciencias de la 
Educación, se debia previamente haber obtenido el grado de 
maestro en la especialidad correspondiente. 
El nuevo Plan de Estudios quedó conformado de la siguiente 
forma: 

"Las materias se clasificaron en dos grupoa: 
1) Obligatorias: 

1} F'ilosofl.a de la Educación: dos semestres 
2) Psicologia de la educación: dos semestres 
3) Psicolog1a de la adolescencia: dos semestres 
4) Psicotécnica 

2) Optativas 
2.1. A elegir dos: 

- Investigación peiquicas y psicopatológicas sobre 
a normn.lc!J mentalr:>n y riAlincuentee juveniles: dos 
semestres 

- Investigación de cualidades y defectos fieicoe de 
los adolescentes: dos semestres. 

- condiciones económicas y su influencia sobre loe 
educandos: dos semestres 

- Mejoramiento del medio social: dos semestre e 
2.2. A elegir una: 

- Historia de la educación mexicana: un semestre 
- Segundo curso de paicol:.écnica: un ocrncotrc.12 

Este Plan de Estudios establecía además, que el aspirante 
debla comprobar sus conocimientos. La primera parte de su 
formación, aquella que se puede denominar como teórica, debla 
ser comprobada por medio de una tesis, asi como por una 
constancia que avalara lo servicios docentes que el alumno 
habia ofrecido en alguna institución. Por otra parte, el 

12 Ibídem. p. 233 
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aspirante debla comprobar el dominio de los idiomas cursados 
a través de un examen. 

El plan de estudios de la maestría en ciencias de la 
educación aprobado en 1935 tuvo su vigencia hasta 1954, en 
este lapso de tiempo, siempre conservó su orientación hacia 
la formación de profesores. Un aspecto que resulta importante 
señalar, es que las amplias funciones que había desempeñado 
la antigua Escuela Normal Superior, quedaron reducidas en el 
Departamento de ciencias de la Educación, un pequeño grupo de 
materias que tenían cor.10 finalidad, la complementación de los 
docentes en un área especifica. 

En 1942 tras una serie de modificaciones de corte 
administrativo en la Facultad de Filosofía y Letras, quedan 
establecidos en su interior seis departamentos: Filosofía, 
Psicología, Antropologia, Letras, Historia y Educación. Esta 
organización no sufrió modificaciones de consideración hasta 
1954, salvo pequef'í.as modificaciones (introducción de nuevas 
especialidades, reorientación de objetivos, etc.), para ese 
año quedan definidos los objetivos del Departamento de 
Educación: 

"l) Conferir loe grados académicos de Maestros y Doctor en 
las diferentes especialidades en ella establecidas. 
2) La docencia de la alta cultura que imparte a través de las 
cátedras 
3) La formación de investigadores por medio de oeminarios, 
centros de estudio e institutos. 
4) La preparación del profesorado para las escuelas 
secundarias y preparatorias del pa.te, as!. como para la 
Universidad." 13 

En el O.ltimo de los objetivos, podemos constatar la gran 
presencia e importancia que guarda la formación de profesores 
dentro de la universidad. En él se percibe claramente el 
compromiso que asumió el Departamento de Educación, órgano 
académico integrado a la Facultad de Filosofia y Letras en lo 
que respecta a este campo educativo. 

La desaparición de la Escuela Normal superior, vino a 
representar el punto de partida e inicio de una nueva etapa 
de formación docente en el pais, y de manera particular en la 
universidad. Los cambios ocurridos a partir de 1955 en la 
Facultad de Filosof1a y Letras, hacen referencia a la nueva 
posición que ocupa la formación de profesores de este nivel 
dentro de dicha Facultad. El Departamento de Educación que 
venia desempeñando sus funcionas en esta facultad, es 
denominado a partir de ese año, colegio. Es decir, en 1955 
todos los departamentos que integraban la Facultad cambian 
sus nombres por los de colegios, de ahora en adelante la 

13 tbí.dea. p. 241 
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Facultad estará integrada por una serie de colegios, entre 
ellos, el Colegio de Pedagogia. 

El nuevo Colegio de Pedagog1a inicia desde el momento de su 
creación una reestructuración de su plan de estudios. En la 
sesión del 12 de enero de 1955 se inicia una etapa de 
modificaciones al plan de estudios vigente. El plan de 
estudios que venia rigiendo desde 1935 es sustituido por un 
nuevo plan. En este documento no se establecia más la idea de 
cursar una maestria en cualquier especialidad, lo cual 
representaba el reemplazo de la antigua maestria en Ciencias 
de la Educación por la actual maestria en Pedagogia. 

La maestria en Pedagogía nace con nuevas perspectivas; por un 
lado, queda desvinculada de las demás maestrias que eran 
impartidas en la facultad. Por el otro, la forrnaci.ón de 
maestros dentro de la universidad se ve consolidada con otro 
tipo de orientación. 
La formación de profesores en la universidad adquiere nuevos 
matices, a partir de la década de los años sesenta, las 
condiciones sociales, politicas y económicas juegan un papel 
importante dentro de los nuevos lineamientos y orientaciones 
que presentará la formación de maestros en nuestro pais. 

2.2. La formaci6n de profesores universitarios 

Las condiciones de vida que se presentaron a partir de la 
segunda mitad de la década de los sesenta, no son del todo 
alentadoras para el contexto mexicano. En el plano económico, 
entr~mos a una severa crisis que empieza a cobrar estragos en 
los diferentes niveles sociales, dejamos las condiciones 
favorables que caracterizaron el periodo de florecimiento 
económico e industritil de 1940-1965, al que también se le 
denominó -El Milagro Económico Mexicano-, en el que se 
presento 11 ••• un alto indice de productividad que impactó el 
mejoramiento de las condiciones de vida de un amplio sector 
de mexicanos y que fortaleció la ideologia de la movilidad 
social a partir de la escolarización". 14 Esta idea de 
movilidad social a partir de la inserción de los individuos a 
los niveles de educación superior llevo a las universidades a 
tener un aumento acelerado, desmedido y no planificado de la 
matricula estudiantil. 
La crisis económica en la que estaba sumergido el pais tuvo 
un fuerte impacto en las instituciones de educación, muy 
particularmente en las de nivel superior. Al interior de las 
universidades, el efecto se percibió en el acceso y 
permanencia de los jóvenes a los centros educativos, asi como 

14 Ha. Esther Aguirre Lora, "Loa posgrado en educación. Una lectura desde 
la formación de profesores", En: Ha. Teresa Bravo, (coord), Eetudioo en 
torno a la formaci6n de profesore9, Cuadernos del CESU No. 24 p. 66 
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también, disminuyó en forma considerable la posibilidad de 
que estas instituciones pudieran proporcionar los servicios 
educativos adecuados, por carecer de recursos para ello. 
La idea de modernización de la universidad mexicana, muy 
socorrida af inales de los sesenta y principios de los 
setenta, insertar un proyecto institucional que buscaba entre 
otras cosas, elevar la calidad de la enseñanza, as1 como 
optimizar los servicios en los centros de educación 
superior.15 Será en esta idea de modernización que surja uno 
de los campos que poco a poco empezaron a tener mayor 
ingerencia en la vida académica de las instituciones de 
enseftanza superior: la formación de profesores. 
Esta temática se constituirá como la base fundamental para 
aquellas instituciones que pretendían dar respuesta a los 
problemas de desfase entre los centros de enseñanza y los 
requerimientos de un mercado de trabajo sumamente dinámico. 
La formación docente tendrá gran impulso a inicios de la 
década de los setenta, llegándose a consolidar hasta nuestros 
días corno la gran prioridad para toda instancia académica. 
La aparición de programas de formación pedagógica para 
profesores universitarios en esta década, responde a una 
serie de determinantes nacionales e internacionales. En el 
plano nacional, podemos ubicar al proyecto de la 
modernizaci6n de la educación, y más puntualmente de la 
educación superior corno el motor que impulsó esta actividad 
dentro de los espacios institucionales del nivel superior. 
Con la modernización de la universidad mexicana, se pretendía 
hacer mas acordes los contenidos y conocimientos a las 
condiciones nacionales. Para ello, se debían de manejar 
nuevas técnicas y metodologías que permitieran cambiar la 
orientación con la que se formaba a los cuadros 
profesionales. 

Los programas de formación docente en este nivel venían a 
representar un aspecto importante para la consolidación del 
proyecto de modernización de la universidad en nuestro país, 
en dicho proyecto se concebía a los programas de formación 
docente, "como condición básica para la renovación de la 

15 La crisis social y política en la que se habla visto envuelto el 
gobierno federa.! a partir de loe sucesos ocurridos en el movimiento 
estudiantil de 1966 1 originó que se reorienter.5. la politica del E::it.:i.dc 
hacia las instituciones de educación superior, proponiéndose el proyecto 
de modernización de la universidad mexicana como una repuesta a las 
demandas planteadas; será un proyecto de tipo popular, que buscar.§. 
mediante reformas educativas una racionalidad en la educación 
universitaria, as1 como la optimización de loe recurnon econ6micon que le 
son otorgados por el Entado, con todo ello, su pretendía elevar la 
calidad y cantidad de la enseñanza y dejar de lado las diferencias entre 
el tipo de profeeionieta que oc eet§. formando en las recintos 
universitarios y las demandas de una sociedad profundamente cambiante. 
Una perspectiva de análisis en este sentido se dE:earrolla en el trabajo 
de Lourdee Chehaibar, Algunas reflexiones sobre las políticas de 
formación de profesores en la UNAM ( 1968-1980}. 
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educación superior; la innovación de métodos de ensefianza que 
posibiliten la participaci~n activa de maestros y alumnos en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y la racionalización de 
la estructura académico-administrativa."16 
El Estado impulsó este proceso de modernización de la 
universidad mexicana, por varias razones. Por un lado, le 
era urgente recuperar la legitimidad social que habla perdido 
a partir del movimiento estudiantil en l96B. La politica de 
modernizaci6n proponía además, la expansión de la educación 
superior a las clases medias, asi como su vinculación con los 
requerimientos de capacitación de la fuerza de trabajo 
necesaria para las dem.:indas del sector empresarial. Por el 
otro, la expansión no planificada de las universidades, as1 
corno de los tecnológicos· regionales, originaron una demanda 
desmedida de profesores universitarios, dando como resultado 
la inserción de individuos recién ingresados de sus 
licenciaturas a los puestos docentes.17 

La universidad vivia y padec1a una situación muy dificil, 
tenia frente a una población estudiantil muy numerosa, que 
demandaba un lugar dentro del nivel superior de educación. Al 
mismo tiempo, al no planificar el aumento de la matricula 
estudiantil, la misma universidad se ve incapacitada para 
atender la demanda de servicios educativos de las nuevas 
generaciones de estudiantes, particularmente en lo que 
respecta a su planta académica de profesores. Esta situación 
orilló a la universidad a que fungiera ella misma como la 
opción más viable de mercado de trabajo para los 
profesionistas recién egresados. Ante tales circunstancias, 
la formación pedagógica se hacia indispensable para coadyuvar 
a que los nuevos docentes tuvieran los elementos necesarios 
(pedagógicos) para su nuevo cargo académico. 

En la década de los setenta se incrementa la demanda de 
personal docente, al mismo tiempo que se incrementan las 
instituciones de educación superior. La polltica de 
modernización de la educación propuesta en el sexenio de Luis 
Echevarria se hace acompañar de una po11tica de conciliación 
con la población estudiantil y con la sociedad en general, 
dicha pol1tica involucraba el aumento de la capacidad 

16 Juan Eduardo Esquive! y Lourdee Chehaibar, Profe-aionalización de la 
Docencia. Perfil y determinaciones de una demanda universitaria, p. 26 
17 La maeificaci6n de lae instituciones de enaeñanza superior en la 
década de loe setenta, ea un fen6meno que empieza a tener una presencia 
importante a finales de loe aesentaa. La concepción que se tenia de la 
universidad cambia euetancialmente para entonces; ahora ya no es la 
universidad que albergaba a una clase social determinada (elitista), sino 
que ee convierte en una universidad de masas. 
Las clases sociales medias, veian su introducción al sistema de educación 
superior como un elemento de movilidad social, es decir, el estudio de 
una licenciatura como la vía más adecuada para cambiar lae condiciones 
econ6micae de loe individuos. 
Véase: Lourdee Chehaibar, Algunas reflexiones •.. ~ 
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instalada en cuanto a las instituciones de educación media 
superior y superior. En este periodo el gobierno federal 
promueve y apoya la creación de nuevos centros educativos. 

"La cobertura se amplia reestructurando loe centros de 
educaci6n media superior y superior existentes y creando 
centros en estos niveles. Entre otrou organiamos se funda el 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) de la UNAM (Cuautitltin, 
lztacala, Arag6n, Acatlán, Zaragoza), el Colegio de 
Bachilleree, La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
varias universidades pública.a en loo clJtados; y universidades 
privadas ... 1a 

En el siguiente cuadro podemos observar en qué porcentaje se 
dió el aumento de la matricula escolar en los centros de 
educación superior a partir de la década de los setenta: 

Cuadro 111 Sistema Nacional de Educaci6o Superior 
Matrícula 1970-1980 y su proyección a 1990. 

subsistemas 1970-71 1980-81 1990-91 

Institutos Tecnológicos 

I.P-N- 50,217 133,515 369,453 

U.N.A.M./C.U. 

EllEP 72,952 147,747 160 

Universidad Estatales 
U.A.M. 91,696 429,272 1,328,523 

Total Instituciones 
Públicas 216,866 727,865 l,901,915 

Total Instituciones 
Privadas 34,188 ll0,16 339 

Total General 251,054 838,025 2,240,915 

Fuente: Revista de la Educación Superior, ANUIES, Vol. X, 
Uo. 3 (39}, julio-septiembre de 1981. 

18 Juan Eduardo Eequivel y Lourdes Chehaibar, op. cit. p. 28 
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En lo referente al plano internacional, se ve claramente corno 
en la década de los setenta, existe una intención real por 

·modernizar la educación, principalmente la del tercer mundo. 
Uno de los organismos dedicados a ello, fue la UNESCO quien 
buscaba soluciones para salir de las condiciones de atraso 
educativo que vivían los paises de América Latina. Al 
respecto, no se puede negar que este interés por modernizar 
la educación respondia a intereses más amplios, por ejemplo: 
la expansión de la tecnologia educativa como teoria dominante 
-vía expansión de la ideologia norteamericana-, el proceso de 
industrialización, etc. 
La necesidad de formar a los profesores universitarios, era 
una realidad para los años setenta, cualquiera que abordara 
y/o pretendiera una modernización de la universidad mexicana, 
deb1a forzosamente atender este renglón. En la 
infraestructura del sistema educativo nacional, no exist1a un 
espacio dedicado particularmente a atender la formación del 
docente de nivel superior, en otras palabras, ni nuestro 
sistema educa ti va ni nuestra universidad, habian creado las 
bases para la consolidación de este nuevo campo educativo, el 
cual se presentaba corno indispensable y con muchas 
perspectivas a futuro. 

"El maestro de hoy no tiene oportunidad de modernizarse: 
aumentar au productividad estar al día en los nuevos 
conocimientos y las nuevas técnicas. Jamás la tuvo. Lo más 
probable ea que este preparado para impartir un sistema de 
enseñanza de ayer no el de mañana., .Evidentemente loe 
sistemas de enseñanza no se modernizará.o haota que el sistema 
completo de la formación decento sea drásticamente 
revisado. "19 

La UNAM se presenta en este periodo como la pionera en el 
proceso de formación de profesores universitarios en el 
sistema educativo mexicano. En ella, podernos ubicar la 
creación de dos instancias académicas encargadas para tal 
actividad. El Centro de Didáctica (CD) y la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza {CNME), fueron los espacios 
institucionales que nacen con varios objetivos, entre ellos, 
el compromiso de formar a los docentes universitarios. 

2.2.1. El centro de didáctica de la UNAM y el programa 
nacional de formación de profesores de la ANUXES 
(1971). 

El proyecto de modernización de la universidad mexicana 
propuesto por el gobierno federal, surge corno respuesta a la 
visión de crisis que el Estado percibia en las instituciones 
de educación superior, la cual era definida corno: "baja 

19 Angel Oíaz. Barriga, rnveetigaci6n educativa y Formación de profesores. 
Contradicciones de una articulación. Cuadernos del CESU No. 20 p. 14 
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calidad académica, falta de profesores en cantidad y calidad, 
insuficiencia de instituciones, poca difusión de la cultura, 
eficiencia terminal baja por los altos niveles de deserción, 
estructuras académicas que no responden a las exigencias, 
falta de articulación entre las universidades, desvinculación 
de la universidad con el desarrollo económico por el 
predominio de carreras tradicionales, etcétera."20 

En este contexto nace el Centro de Didáctica, que es creado 
el 1 de abril de 1969, siendo entonces rector de la UNAM 
Javier Barros Sierra. Una de sus funciones primordiales de 
este centro será: "ofrecer cursos especializados sobre 
cuestiones de ensefianza a profesores en ejercicio, a 
aspirantes a profesores y a becarios del programa de 
formación de profesores de la universidad.para cumplir con 
sus objetivos organizará cursos, seminarios, coloquios y 
además actividades que enriquezcan la capacidad docente de 
quienes lo cursen 11 .21 
El Centro de Didáctica empezará a tener una mayor presencia 
en la formación de los profesores universitarios, a tal grado 
que tendrá una participación muy activa en la instrumentación 
del Programa Nacional de Profesores en colaboración con la 
Asociación Nacional de Universj da des e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES}, al mismo tiempo que se le 
conferirá la base de formación de los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

En este punto vale la pena detenernos un poco y analizar cómo 
fue la planeación y creación de el Programa Nacional de 
Formación de Profesares de la ANUIES, programa que 
posteriormente será puesto en marcha por el Centro de 
Didáctica de la UNAM. 
El Si:::tcrna Educativo Haciono.l '.l el nivel superior de 
educación en particular, no podia presentar una actitud de 
apatía ante la problemática que se vivía al interior de las 
instituciones de educación superior. Se debían trazar nuevas 
metas y reorientar las que se tenían planteadas. Para 1970, 
la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseí'ianza Superior (ANUIES), realiza un diagnóstico el cual 
buscaba conocer el estado que guardaba la educación superior 
en el país. El documento emanada de este estudio, se conoce 
como: Diagnóstico Preliminar de la Educación Superior en 
México, en dicho estudio se evidencia claramente las 
deficiencias y necesidades del conjunto de instituciones de 
educación superior del pais. Estos resultados son 
presentados, analizados y discutidos en la reunión de la 
ANUIES en Hermosillo, Sonora (1970). En dicha reunión se 

20 Ha. Teresa Bravo, "Principales tendencias teórico-educativas en el 
campo de la formación de profesores universitarios en México. Análisis de 
la d~cada de los setenta." En: Ha. Teresa Bravo Mercado (coord), Estudios 
en torno a la formación de prof~soree. cuadernos del CESU No. 24 p. 17 
21 Angel Diaz y Martiniano Arredondo (comp), Formación pedaq6gica de 
Profesores universitarios. Teoría y Experiencias en México. p. 57 
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establecen una serie de acciones que deberán llevar a cabo 
estas instituciones, para darle una nueva revitalización, asi 
como una nueva redefinición al proyecto de modernización de 
la -universidad mexicana que se estaba llevando a cabo por 
parte del gobierno federal. 

En la Declaración de Herrnosillo como también se le conoce, se 
establece la urgente necesidad de vincular la universidad con 
la sociedad, y terminar asi con el problema de desfase de la 
universidad y su entorno circundante. 
Al año siguiente (1971), se lleva a cabo otra reunión de la 
ANUIES en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En este 
encuentro se plantea y se promueve l~ ampliación de los 
estudios de posgrado a todo el sistema educativo nacional. 
Esta ampliación comprendia los estudios que abarcaban tanto 
la obtención de grados académicos, asi como la capacitación y 
perfeccionamiento de los individuos que los poseian. En este 
sentido se buscaba además 11 

••• la formación de investigadores, 
docentes y especialistas de alto nivel para la dirección y 
administración de la propia educación superior y de la 
industria, la ciencia y la tecnologia. 11 22 En esta reunión se 
observa claramente como el conjunto de universidades e 
institutos de enseñanza superior del pais, tienen la 
inquietud de llevar a cabo una verdadera reforma educativa, 
pero muy particularmente, una reforma de la educación 
superior. En conjunto analizan la situación del momento, y 
ponen de manifiesto que el cambio no podia esperar, se debian 
instrumentar una serie de acciones que buscaran como objetivo 
primordial, el replanteamiento académico de las universidades 
mexicanas. 

"La reforma, por tanto, conaietirá en encontrar loe medios 
oper11tivoa ml'ie eficaces, para hacer realidad loa objetivos de 
la educación, que permitan desarrollar al máximo las 
capacidades intelcctualee del hombre y contribuyan 
establecer un orden social justo que promueva 
desenvolvimiento. 
La reforma tendrá que ser integral para que sea auténtica, es 
decir, deberá contemplar cambios las eetructuraa 
académicas, administrativas, económica y social. Adem.§.e 
deberá ser democrática; tenderá a equilibrar la composición 
social <le la población cocolar en form1\ máe justa y deber.§. 
dar oportunidad a todos, ain más restricción que la capacidad 
intelectual para adquirir y aplicar conocimiento!l, la cual 
siempre es euaceptible de mojorar. Será. más eficiente en 
tanto sus aistemas aean máa elaborados con base r?n el diálogo 
continuo y racional de la comunidad universitaria. "23 

22 Juan Eduardo Eaquivel y Lourdes Chehaibar, op cit. p. 29 
23 SEP, La Declaración de Villahermosa. Las Acuerdos de Taluca. Dos 
iornadae trascendentes para lograr la integración del sistema nacional de 
educación superior, p. 23-24 
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El aumento desmedido e incontrolable de la matricula 
estudiantil en el nivel superior en los años setenta, 
patentizó una serie de demandas al interior de los centros de 
enseñanza superior. Al atender el plano de cobertura de 
matricula, se debla tener personal docente que pudiera dar 
respuesta a los requerimientos de los nuevos estudiantes. 
Este tipo de presiones (para las cuales la universidad ni los 
institutos de educación superior estaban preparados) originó 
que la misma universidad fungiera como el mercado de trabajo 
más acorde para aquellos profesionistas que egresaban de sus 
aulas. Este hecho trajo como resultado que muchos de los 
individuos que ocupaban un puesto docente en la universidad, 
no tuvieran los elementos teóricos-pedagógicos que les 
facilitarán su actividad, y más aún, los elementos que les 
permitieran captar la complejidad de su nuevo puesto 
académico. 
La ANUIES considerando la problemática que vivia el personal 
docente de las universidades, instaura en su Asamblea 
Extraordinaria (Toluca, Estado de México, 27 y 28 de agosto 
de 1971) el Programa Nacional de Formación de Profesores, con 
lo cual se pretendía dai respuesta a la falta de preparación 
pedagógica de los docentes universitarios. En esta reunión se 
establecieron una serie de acuerdos, todos ellos con miras a 
proporcionarle una nuevo rostro a la educación superior en el 
pais. 

"Sobre la base de lae experienciae obtenidas, conscientes de 
que la reforma de la educación superior constituye un proceso 
permanente e implica la cooperación de todas las 
universidades e institutos de cultura superior del paie, ee 
acord6 implantar los siguientes proyectos concretos: 
Acuerdo 1) Implantar un Programa Nacional de Formación de 
Profeeorea y Actualización de Conocimientos en cooperación 
con todas las universidades e institutos del paie, y a cargo 
de las divisiones y centroo de estudios superiores de loe 
miamos, para iniciar actividades la brevedad 
posible ••• "24 

Este Programa Nacional de Formación Docente plantea tres 
objetivos primordiales: 1) la formaci6n de nuevos individuos 
que deseen incorporarse al área docente; 2) Mejorar las 
condiciones del profesorado en ejercicio, 3) Instrumentación 
para la docencia, así. como la preparación de materiales y 
publicaciones que ofrezcan nuevas al terna ti vas pedagógicas 
para los profesores. 

"En este eontido, el programa puedo considerarse como 
instrumento de integración, traneformaci6n y euperac i6n de la 
docencia superior, pues al cumplir euo objetivos contribuirá 
en la creación de condiciones minimae de homogeneidad 
académica en todo el paie e lncremontará la comunicación del 

24 Ihidem. p. 40-42 



personal docente a nivel interinstitucional; además, 
propiciará una mayor y mejor participación del profesorado en 
el conocimiento, estudio y solución de loe problemas locales 
y regionales a través de tareas de investigación y servicio, 
ayudar& a mejorar las instalaciones, los materiales y el 
equipo de docencia, y tenderá al establecimiento de programas 
institucionales de formación de profesores, afín de lograr la 
descentralización de esta tarea, ligada estrechamente a la 
función de las mismas instituciones y por ello a sus propios 
programas de desarrollo. "25 
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La importancia del Programa Nacional de Formación de 
Profesores de la ANUIES, radica en que será el primer 
programa a nivel nacional que busca como meta principal, la 
capacitación y actualización de los docentes en ejercicio que 
tiene a su cargo las diferentes cátedras dentro de nuestro 
sistema educativo nacional. 
El Centro de Didáctica de la UNAM, viene a representar un 
papel importante dentro de la instrumentación de dicho 
programa, ya que para entonces se tenia centradas grandes 
esperanzas en la formación del personal docente como el 
camino más viable para resolver los problemas educativos. Al 
confiarle la implementación de dicho programa al Centro de 
Didáctica, se inicia una nueva etapa en la formación docente 
a nivel superior. 

Los trabajos son iniciados en forma incipiente, era una 
experiencia totalmente nueva para la mayoría del personal 
académico que participaba en ella. En sus inicios dicho 
programa sólo contemplaba la impartición de cursos de 
didáctica y nuevos métodos de aprendizaje. Es decir, 
"cap~citación y actualización pedagógica de los profesores. 
En esta etapa, el problema fundamental consistía en 
proporcionar al maestro elementos técnicos para conducir el 
proceso de ensefianza-aprendizaje. En ella se impartieron 
cursos aislados sobre tales problemas: sistematización de la 
enseñanza, talleres de programación de objetivos, cursos de 
didáctica general (centrados en objetivos, técnicas de 
enseñanza y evaluación) . 11 26 Analizando este tipo de 
formación, se puede observar la parcialidad en la que se 
estaba llegando, por el hecho de no estimular la reflexión 
del fenómeno educativo y simplemente centrar sus en la 
instrumentación de técnicas didácticas al profesor, 
reduciendo el saber pedagógico por un saber meramente 
instrumental. Con el paso del tiempo, y con la experiencia 
adquirida se empezaron a crear unidades y centros que dieron 
pie al establecimiento y configuración de programas más 
ambiciosos, asi como también, se posibilitó la generalización 
de estos cursos al conjunto de las universidades del pafs. 

25 ANUIES, "El programa Nacional de Formación de Profesores", En: Revista 
de la Educaci6n superior. Vol. I, No.4, pp. 66-67 
26 Angel Díaz y Martiniano Arredondo, cp. cit. p. 152 
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El desempeño que tuvo el Centro de Didáctica en la formación 
de los profesores universitarios fue muy exitoso, y se ve 
reflejada en la cobertura de sus cursos. Diaz Barriga sefiala 
que su consolidación fue alcanzada en 1972, "afio en que se 
impartieron en todo el pa1s cursos de didáctica general a 
seis mil profesores. º27 

La gran cobertura que alcanzaron los cursos del Centro de 
DidActica, dio corno resultado la formación de un criterio más 
amplio con respecto al trabajo que estaban desempeñando, as1 
como también por la reflexión conjunta del fenómeno 
educativo. La participación en estos cursos, asi como la 
reflexió'n del fenómeno educativo por parte de todo su 
personal académico, permitió que se experimentara nuevos 
cambios a los programas establecidos. A partir de entonces, 
la actividad no se reduciria a la impartición de cursos 
aislados, sino que sobrepasarla éstos. El resultado de ello, 
fue la construcción de programas más ambiciosos y de mayor 
alcance, lo que posibilitó un nuevo replanteamiento en la 
actividad del Centro. Estos nuevos programas de formación 
docente, fueron denominados como una estrategia para 
profesionalizar la docencia. 28 Estos programas, no sólo se 
limitaban al manejo de técnicas, sino que buscaban que el 
profesor llegara a una reflexión y comprensión de la 
docencia. Es decir, la docencia era abordada desde posiciones 
teóricas psicológicas, sociológicas y pedagógicas. 
Es incuestionable la importancia que adquirió el Centro de 
didáctica en la formación docente en los años setenta. Los 
programas que instrumentó en esta linea educativa, dieron la 
oportunidad a que muchos de los profesores en ejercicio 
tuvieran un espacio el cual les ofrecia elementos teórico
prácticos para capacitarse y perfeccionar los aspectos 
pedagógicos de la docencia. Al interior del Centro se empieza 
a respirar un ambiente de agotamiento, los cursos seguían 
siendo los mismos, lo cual no permitía una reflexión 
educativa de su quehacer cotidiano corno docentes, por un 
lado, la ANUIES hab1a empezado a conformar un equipo propio 
de trabajo para la formación de los docentes, y por el otro, 
porque empezó a crear otros centros de formación de 
profesores: el Centro de Tecnolog1a Educativa, estableciendo 
a su vez, un Programa de Formación Continua de Profesores. 

27 Ibídem. p. 57 
28 Al respecto Lourdeo Chehaibar cei'\ala que en la década de loa setenta, 
el Centro de Did.!ictica deaarrolla una experiencia fundamental, 
principalmente en la formación do la planta docente del Colegio de 
ciencias y Humanidades (CCH) y de universidades de loa estados, que dan 
pie a la introducción de una nueva eotrategia de formación de los 
profesores -la profeaionalizaci6n de la docencia- y una reformulación 
teórica de la docencia (el modelo de docencia) que ne concreta en su 
propuesta formativa: El Programa de Especialización para la Docencia. 
Véase: "Las politicas de formación de profesores en la UNAH (1968-1980}", 
Enr Ma. Teresa Bravo Mercado (Coord), Estudios en torno a la formación de 
profesores. Cuadernos del CESU No. 24 p. 45 
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UNAM, 
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La 1abor que habia emprendido el Centro de Didl§.ctica en lo 
referente a la formación institucional del personal docente 
en la UNAM, se estimulada con la creación de la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza (CNME) en 1969. 
La universidad al entrar en la aleada de cambios que proponia 
el Gobierno Federal (modernización de la universidad 
mexicana), se da a la tarea de crear una serie de instancias 
académicas que le permitieran dar respuesta a las demandas de 
educativas que le eran planteadas por la sociedad. A inicios 
de los a~os setenta, se busca elevar la calidad y eficiencia 
de los medios y métodos de enseft.anza-aprendizaje que eran 
utilizados en las aulas universitarias. En este contexto, se 
pugna por dejar fuera los métodos en los cuales el profesor 
era el eje rector de todo el proceso educativo; no se 
conceb1a más la idea de defender una postura verbal y 
memor!stica, la cual sólo llevaba a la contemplación 
(pasividad por parte del alumno) dentro de todo este proceso 
social. La nueva perspectiva en la enseñanza, se inclinaba 
por una educación que se generaba a partir de la interacción 
del estudiante con el profesor, donde el diálogo y la 
reflexión serian dos elementos imprescindibles para acercar 
al alumno al conocimiento. 

Las transformaciones nacionales e internacionales pedían la 
presencia de un conocimiento diferente al que presentaban los 
profesionistas universitarios; será en este contexto de 
búsqueda de una innovación pedagógica en que se funde la 
comisión de Nuevos Métodos de Ensef'ianza, por acuerdo del 
rector Javier Barros Sierra, el d1a 2 de enero de 1968. La 
CH'NE estuvo ui>.icdÜ<:t fisicarnent:e en un local anexo a la 
Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. 
Las funciones que desempeñaría dicha comisión, serían las 
siguientes: 

"1. Reunir información acerca de loo adelantos que en esta 
materia oe han logrado en el paí.a. 

2. Eotablecer programas generalea para el mejoramiento de 
loa métodos do enoeñanza en diforentea asignaturas que 
ee impartan en la universidad .. , 

3. Organizar seminarios, meaaa redondas y curailloo oobre 
loa nuevos mátodoe de oneei'ianza. 

4. Eetablocer el Centro de Documentación pa•:n el eatudio y 
diaeño de nuestros métodos de enseñanza. 

5. Realizar la edición de publicaciones de textos de 
enseñanza programa. 

Para lograr ou objetivo, procurar& que tanto profesores como 
estudiantes comprendan el proceso de enoei'ianza aprendizaje y la 
participación que lee corresponde, da a conocer la aplicación y la 
utilidad de loe nuevos métodos, promueve inveetigaci6n eobre la 
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eficacia de éstoe, da asistencia técnica para la selección de loe 
mismos y orienta su acción fundamental hacia tareas concretas, que 
buscan res u l t·adoe a corto plaz.o. "2 9 

Esta Comisión orientaba sus actividades en tres grandes 
rubros: Investigación, Difusión y Proyectos Específicos. 
En un primer momento, se examinó el porcentaje de medios y 
materiales didácticos audiovisuales que existian en la UNAM, 
con el fin de conocer con qué medios se podía contar para que 
a su vez éstos fueran utilizados en otras instalaciones de la 
misma universidad. Al mismo tiempo, esta Comisión investigó 
en el campo de las ciencias de la educación, con el propósito 
fundamental de elaborar material didáctico, básico y de 
apoyo, de cursos, que son a su vez objeto de nuevas 
investigaciones y que contribuyen al mejoramiento de los 
métodos educativos utilizados en la UNAM en particular, y en 
las instituciones de educación superior del pa1s. 

Al interior de la CNME, es creado un Centro de Documentación, 
este centro será el encargado de la actualización de 
bibliograf1a especializada sobre métodos y medios de 
enseñanza. Al mismo tiempo, que será un espacio dedicado a la 
exposición de equipos y materiales didácticos modernos. 
El área de proyectos especificas comprenderá la producción de 
textos programados en diferentes materias: Algebra, economia 
básica, estadistica descriptiva, fisica gral, etc. 
El papel que le toc6 jugar a la CNME dentro de los programas 
de formación docente, fue importante. Al interior de la misma 
comisión se plantearón una serie de programas, entre ellos un 
programa de especialización educativa. 

"Este programa tl~n..::: la flnal!.::!.:i.d de reep0nrler a la creciente 
dc:manda que reclama las divcraaa cacuclaa y facultades de la 
UNAH, de preparar peraonal académico que contribuya a la 
resolución de los ingenteo problemaa de la educación 
superior. 
Constituye una forma da decentralización de los programas de 
formación del personal académico, responsable de la 
implantación de criterios, técnicas y métodos educativos. 
Objeti.vo General. 
El programa de especialización educativa ee propont3 pr.apar.:1.::: 
una planta de pro!esoree capacea de generar y reforzar 
unidades de apoyo educativo en las eacuelaa y facultades de 
su adacripci6n, mediante la aplicación de la metodología y 
tecnología educativas, particularmente en los aspectos 
relativos al mejoramiento de la planeación de la docencia, la 
docencia propiamente dicha y la investigación educativa. "30 

29 UNAM, Gaceta de la UNAM• No. 11, 1 noviembre do 1969. p. 4 
30 UNAH, comiei6n de Nueyoe Métodoe de Enseñanza. Programa de 
l\ctividadee, julio-diciembre de 1977. p. 12 
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El Programa de Especialización para la Docencia que tenia 
instaurado la CNME, estaba constituido por una serie de 
temfi.ticas que en su conjunto comprendían el programa 
completoª En primera instancia, se presentaba el curso de 
Sistematización de la Enseñanza (tronco comün), a partir del 
cual se desprend1an cuatro áreas especificas: 1) Elementos de 
metodologia, Diseño de planes de estudio y Evaluación del 
aprendizaje escolar; 2) Elementos de metodolog1a y Sociolog1a 
de la educación; 3) Enseñanza programada, y 4) Imagen fija y 
ensei\anza. 

En lo referente a la Extensión Universitaria, la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza contribuirá a la comunicaci6n y 
divulgación de los productos académicos y a la producción de 
servicios de apoyo a asesor1as en el campo de su competencia. 
Uno de los aspectos importantes en los que la CNME participó 
en la vida académica de la universidad, fue en la 
organización y programación de ciclos de conferencias en 
torno a las " ... ciencias de la educación y la enseñanza 
superior, además de participar en aquellos eventos de 
divulgación de ternas educativos, organizados por otras 
dependencias e instituciones, en los cuales la Comisión pueda 
colaborar en su desarrollo. Asimismo, dentro de su ambito de 
acción prestará los servicios de apoyos y asesoria que le 
permitan sus propios recursos. 11 31 

Por lo anterior, queda de manifiesto la importancia que vino 
a significar todas las actividades {cursos, conferencias, 
asesorías, exposiciones, etc.) que llevó a cabo la CNME para 
la formación del personal docente de la UNAM y de los 
diferentes estados <le la república. La búsqueda de nuevos 
medios y métodos de aprendizaje será quizás el elemento más 
irnpo~tante con el cual haya contribuido la Comisión de Nuevos 
Métodos de Enseñanza en la formación del profesor 
universitario. 

2.2.3. E1 centro de investiqaciones y servicios educativos 

La universidad para finales de la década de los setenta, 
vuelve a vivir una serie de desequilibrios. En el plano 
nacional, nuestro pa!s sufre nuevamente los estragos de una 
aguda crisis económica, la cual se manifiesta 11 ••• a través 
del estancamiento productivo, la contracción de la inversión 
privada, la ampliación del desempleo, el deterioro de la 
agricultura, la carrera inflacionaria, el incremento de la 
deuda externa y la profundización del desequilibrio económico 
financiero."32 El desarrollo del país se ve obstaculizado por 
la situación imperante, las perspectivas a futuro no son del 

31 Ibídem. p. 35 
32 Lourdee Chehaibar, "Las politicas de formación de profesores en la 
UNAM {1968-1980),., op. cit. p. 32 
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todo alentadoras. Se deja de cobijar la idea del 
fortalecimiento de la educación superior como condición que 
acelerarla el proceso de desarrollo económico y productivo 
del pa1s. El Estado lleva a cabo una serie de ajustes en el 
presupuesto federal que otorga a la educación del pais, y más 
particularmente hacia los niveles superiores. 
La universidad misma tiene que adaptarse a las medidas de 
corte presupuesta!. Se inicia una fase de optimización de 
materiales y recursos, canalizando las acciones y presupuesto 
en las prioridades universitarias. 

Para 1977, bajo la perspectiva de crisis y de racionamiento 
de recursos, serán fusionados el Centro de Didáctica y la 
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la UNAM, para dar 
lugar al Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
(CISE), espacio institucional donde la formación de 
profesores adquirirá una mayor solidez. 
El Doctor Guillermo Soberon, justificaba la creación del 
CISE, afirmando que 11 ••• la Universidad Nacional, en el 
momento actual, ha reiterado y enfatizado sus políticas de 
superación académica y proyección social; que la magnitud de 
la proble~ática educativa obliga a la universidad a un mejor 
aprovechamiento de los recursos en la investigación 
educativa, en la formación pedagógica del personal académico 
y en la difusión de innovaciones educativas."33 
En un primer momento, las actividades del CISE fueron 
canalizadas a la reorganización y reestructuración de la 
dependencia; la fusión de las dos instancias académicas 
demandaba un ajuste en varios sentidos: 

" ••. se tuvo la necesidad de abocarse en primera instancia a 
la integración del personal académico y administrativo, a la 
coortli11ación <le aus respectivos proyectos y tradicioneo 
acatlémicae, de sus perspectivas teóricas y de sus sistemas de 

trabajo y modalidades de funcionamiento, Esta etapa se 
caracterizó por la búsqueda de una especificidad y una 
identidad propia, tanto en el plano conceptual y teórico, 
como en el plano de oua estructura y organización acad~mica 
del trabajo. "34 

La nueva organización del CISE, estuvo acompañada de una 
reorganización del personal y de un análisis de las 
posiciones teórico-metológicas que antaño eran manejadas en 
el centro de Didáctica (CD) y en la comisión de Nuevos 
Métodos de Ense~anza (CNME). La formación del personal 
docente universitario, será el campo educativo donde el CISE 
cristalice el mayor de sus esfuerzos. En 1978, es presentado 
el Programa de Especialización para la Docencia, programa que 
adquiere sustontabilidad en el marco de referencia: modelo de 
docencia, y más concretamente en la propuesta de formación de 
profesores: Profesionalización de la docencia. 

33 Ibídem. p. 49 
34 CISE, Informe de actividadee 1985. (Documenta interno) 
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El CISE se irá consolidando poco a poco, como uno de los 
centros educativos del pais, con mayor presencia en el campo 
de la formación de profesores a nivel nacional. Este Centro 
va adquiriendo mayor apoyo por parte de las autoridades 
universitarias, al mismo tiempo que ingresan a sus filas un 
gran número de profesores universitarios. Los equipos y 
materiales didácticos y audiovisuales con los que cuenta la 
dependencia, darán pie a que al interior de este Centro, se 
pueda fundar el Departamento de Comunicación Educativa, 
espacio que se dedica a la utilización y proyección de medios 
audiovisuales como elementos que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Será en esta institución donde se 
funde la Revista Perfiles Educativos, la cual tendrá una 
circulación entre todo el personal docente de la UNAM. 

La organización de eventos de formación docente a nivel 
superior, vendrá representar otro espacio en donde el CISE 
canalice sus actividades, por ejemplo: 1) Programa de 
capacitación para la Formación de Profesores Universitarios; 
2) Investigación Educativa en ciencias y Técnicas de la 
Educación. Evento que sirvió para la formación de nuevo 
personal, el cual posteriormente ocuparla una plaza en la 
dependencia. La labor desempeñada a lo largo de 16 años de 
vida académica del CISE, lo han colocado como uno de los 
espacios universitarios con gran presencia, en lo referente a 
la formación de profesores dentro de las instituciones de 
ensefianza superior del país. 

2.2.4. La formaci6n de proresores en la Escuela Nacional de 
Estudios Prof esionales-rztacala 

El Centro de Didáctica y la comisión de Nuevos Métodos de 
Ensefianza de la UNAM, se presentan a partir de la década de 
los setenta, como las instancias académicas más importantes 
en el campo de la formación de profesores ·a nivel 
universitario en el país, posteriormente con su fusión, es 
creado el Centro de Investigación y Servicios Educativos 
(CISE), espacio que ira adquiriendo mayor presencia en este 
campo. 

La evolución de los programas de formación de profesores 
Universitarios, posibilitó la aparición de nuevas instancias 
académica dedicadas a esta actividad. En esta panorámica, es 
donde podemos ubicar la experiencia desarrollada en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEPI), 
en cuanto a la formación de su planta docer:te. 
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Antecedentes. 

El aumento de la matricula estudiantil de nivel superior que 
experimentó la UNAM a partir de los años setenta, vino a 
evidenciar una situación insostenible para las autoridades de 
la Rectoria. El espacio fisico de ciudad Universitaria, no 
ofrecia las condiciones de infraestructura, personal docente, 
presupuesto, capacidad instalada, etc., para dar cabida a 
todo aquel que deseaba cursar una carrera a nivel superior. 
Al interior de la universidad se desarrollan una serie de 
medidas que buscaban principalmente descentralizar los 
estudios de nivel superior de los limites del Distrito 
Federal. El establecimiento de nuevos espacios 
institucionales de ensefianzn superior, es una de las acciones 
que se desarrollan en esta década corno medida de desahogo de 
matricula de nuestra máxima casa de estudios. 
Será en este contexto en que surja la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales campus Iztacala, como respuesta a la 
demanda de educación superior de los grupos estudiantiles del 
pais. 

Al iniciar los trabajos esta Escuela, se enfrenta a una serie 
de problemas que giraban en torno a la falta de personal 
docente debidamente preparado, y el cual pudiera dar 
respuesta a las expectativas planteadas. La planta de 
profesores que inició los cursos en 1975, presentaba una 
serie de caracteristicas muy particulares, por ejemplo: era 
profesores muy jóvenes, con niveles de formación muy 
heterogéneos, falta de experiencia docente, principalmente en 
este nivel, una escasa experiencia en proceso de 
investigación cientifica, asi como una movilidad de maestros 
en diferentes materias. 

Los rasgos académicos y de formrir::ión r.on lo~ que contó la 
primera generación de profesores en la ENEP-Iztacala, marcó 
la pauta para que las autoridades de la Escuela llevaran a 
cabo una serie de cursos y programas de formación
actualización del profesorado en la dependencia. Los 
programas de formación estuvieron a cargo del Departamento de 
Pedagogía, en dichos programas se trataba de ofrecer al 
docente las herramientas teórico-metodológicJs que 
facilitaran su labor. 

Proyecto Académico: los currícula modulares 

El proyecto académico presentó una serie de innovaciones en 
el terreno pedagógico, se dejaba la organización de los 
curr1cula por materias, y se inclinaban por una organización 
que se fundamentara bajo la lógica de un sistema modular. En 
dicho proyecto "se planteó la necesidad de asumir la 
elaboración curricular como la construcción de una propuesta 
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educativa fundamentada coherente y consciente de todas sus 
implicaciones.35 
La forma en que se transmitían los conocimientos en los 
curricula por asignaturas, hacia evidente las dificultades 
para la interacción de los elementos teóricos, metodológicos 
y prácticos. Esta forma de organización no ofrecía las 
condiciones propicias para el desarrollo activo de los 
estudiantes frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
menos aún, para un proceso de investigación científica. Esta 
organización fomentaba la pasividad en los alumnos, lo que 
provocaba que estos cayeran en aspectos minimos de 
participación. 

Con lo anterior, ~e dejaba observar que los programas 
organizados por asignaturas hablan sido elaborados con 
múltiples criterios, los cuales no presentaban signos de 
apoyo en una metodología de diseño, apoyada en los principios 
de planeación, de la psicología educativa y de la didáctica 
contemporánea. 

El cambio de planes y programas de estudio dentro de la 
ENEPI, surgen como resultado del análisis particular de cada 
carrera y de la reflexión general del proceso educativo que 
se desarrolla a partir de una organización de los curr1cula 
por asignaturas. El sistema modular se instauro como una 
nueva alternativa pedagógica en las cinco carreras que 
inicialmente se impartían en la Escuela. 

La estructura curricular por módulos que fue elaborada en 
esta Escuela, estuvo pensada bajo criterios de la metodologia 
del diseño, donde se le otorga mayor peso a la coherencia 
interna. En esta propuesta se trató de incorporar los 
problemas nacionales en los que habia que recaer la actividad 
de los profesioni Rbu:; '}'lle dentro de la dcpcndanciu se 
formar1an, los mismos contendidos de aprendizaje fueron 
organizados en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria. 
El trabajo activo de los estudiantes en el proceso de 
formación, aparecerá en este contexto como uno de los 
elementos importantes. Es decir, la participación de los 
estudiantes en talleres, laboratorios, instituciones y 
comunidades, será un elemento que se infiltre en toda 
actividad académica. La evaluación será otro de los aspectos 
importantes de la propuesta, ya que será un elemento que esté 
presente a lo largo de todo el proceso de formación, 
permitiendo con esto instaurar una serie de ajustes al 
trabajo académico. 

35 Héctor Fernández y Alfredo J. Furlán. "La formación del personal 
docente en la Escuela Nacional da Estudios Profesionales Iztacala, UNAH" 
En: Revista Perfiles Educativos, No. 16 p. 24 
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Programas de formación de profesores en 1a ENEP-rztaca1a 

Las caracteristicas de la planta docente que inició los 
cursos en la Escuela, así como el sistema modular de las 
licenciaturas, serán dos elementos por los cuales se haga 
imprescindible la programación de cursos de f ormaci6n de 
profesores en la dependencia. Los cursos que se llevaran a 
cabo a partir de la segunda mitad de la década de los 
setenta, no tuvieron una generalización dentro de la 
institución, ya que podemos ubicar dos grupos de programas de 
formación al interior de las carreras. Por un lado tenernos, 
los cursos de la licenciatura en psicolog1a, y por el otro, 
el conjunto de cursos que se implementaron en las cuatro 
licenciaturas restantes. 

En la carrera de Psicologia, se impartieron una serie de 
curso, seminarios y programas de formación para los docentes 
de esa área en especifico. El siguiente cuadro ilustra las 
diferentes actividades que se llevaron a cabo en esta 
licenciatura durante el periodo de 1975-1980. 
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ACTJ:V:IDADEB In1c10 F 1nal 1. zacion 

.l. Seminario de Formación 1975 
continua ---
(Reuniones semanales por 
área, para discutir temas 
de los programas y métodos 
de trabajo). 
2. Programa de Formación 1975 1978 
Docente en las Diferentes 
Areas Temáticas del curr1culo. 
cursos semestrales con 
asistencia de profesores de 
provincia becados por 
CONACVT. 
3. Formación de Profesores en 1975 ---Maestria y Doctorados en 
México y en el Extranjero. 
Envio de profesores con el 
apoyo del Depto. de becas 
de la GAPA. 
4. cursos y seminarios de 1975 ---Actualización con Invitados 
Nacionales y Extranjeros. 
Incluye eventos de muy 
diversa 1ndole; en general, 
con el apovo de DSPA. 
s. Programa de Formación 1977 ---Docente en Ciencias Básicas. 
Incorpora a los alumnos de los 
ültimos ciclos, a quienes 
se les ofrece un entrenamiento 
intensiva en investigación 

lv docencia. 
6. Programa de Investigación 1980 ---Troncal. 
Participación de profesores de 
asignatura y su propósito 
fundamental es el 
perfeccionamiento docente 
de los participantes. 

Fuentei Revista Perfiles Educativos No. 16, 1982. 

con respecto a las carreras de Enfermer1a, odontología, 
Medicina y Bioloq1a, se establecieron otro tipo de cursos de 
formación, por ejemplo: 



a) cursos sobre temas de didáctica, en los que se· incluían la 
programación, formulación de objetivos, evaluación .y 
desarrollo de medios audiovisuales. 

b) Cursos en los que se integraban los elementos contenido
método. Estas actividades se llevaban a cabo a nivel 
modular o interrnodular. 

e) Cursos y seminarios de actualización en las diferentes 
temáticas abordadas en los módulos. 

d) Programa de capacitación en didáctica. Este programa 
estaba integrado por seis cursos para profesores que 
deseaban profundizar en la conceptualización de la 
práctica educativa. 
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e) Cursos para profesores que iniciaban su trabajo docente 
bajo un sistema modular. 

Se presentaban también una serie talleres y seminarios que 
abordaban la problemática curricular, asi como programas de 
seguimiento en los que se tocaban aspectos conceptuales, 
análisis de programas y materiales, observación de clases y 
discusión del trabajo en el aula. Al mismo tiempo, se 
ofrecían cursos de micro-enseñanza. 
La planta docente de la ENEP-Iztacala contó a su vez con una 
serie de becas, las cuales permitian enviar a algunos 
profesores a los centros especializados (CEUTES, CISE, 
Instituciones de Salud, etc.), para realizar prácticas de 
servicio, asi como para el inició de procesos de 
investigación. Al mismo tiempo que, se otorgaban becas para 
estudios de posgrado en áreas prioritarias para la Escuela. 
Es iinportante señalar que la dependencia tctmbi~n ::;e dbot.:ó a 
la realización de eventos, jornadas y congresos, buscando que 
los profesores pudieran intercambiar experiencias, 
conocimientos, puntos de vista, investigaciones, etc., con 
otras instituciones de enseñanza superior del pais. 

La ENEP-Iztacala concebía al profesor como un sujeto que 
debla vincular el trabajo docente con el trabajo de 
investigación, afirmando que la n ... producción de 
conocimientos demanda una relaci6n especial entre el sujeto 
productor, el campo teórico y la realidad en que se 
reflexiona.. Esta relación es diferente a la reservada al 
sujeto docente, quien manipula en campo teórico 
reorganizándolo con fines de transmisión. El docente es 
fundamentalmente un intermediario que actúa entre dos polos, 
el conocimiento y el aprendizaje.36 

36 Ibf.dea. p. 26 
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En suma, la que se pretendía era estimular la participación 
de. los profesores en alguna área de investigación, la cual 
quedara integrada dentro de programas más amplios, 
principalmente por aquellos que estuvieran instrumentados por 
el conjunto de las carreras de la Escuela. 
Como resultado de este impulso, se puede observar la 
irnplementaci6n de una serie de programas que buscaban 
encauzar las diferentes acciones del docente en procesos de 
investigaci6n, as1 se presentan programas corno: 1) Programas 
de investigación troncal ligados a las licenciaturas, 2} 
Programas individuales y, 3) Programas interinstitucionales o 
interdependencias. Este tipo de programas tendientes a la 
formación del personal docente de la Escuela, se ve apoyado 
por los estudios de posgrado. En este nivel, se considera 
indispensable elevar el nivel académico del profesorado y 
formar bajo una sólida base investigadores. De ahi, el gran 
apoyo que se le otorga a los estudios de posgrado como 
elemento de formación de los profesores en ejercicio de la 
dependencia. 

Seria dificil precisar cuáles han sido los resultados que se 
desprenden del conjunto de programas, seminarios y cursos que 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala 
instauro en la década de los setenta. su labor emprendida se 
presenta en la esfera universitaria como otra forma diferente 
de concebir el fenómeno educativo, la cual se tradujo en el 
nuevo modelo de formación de profesores a nivel superior. Al 
mismo tiempo, creemos recomendable explicitar y reconocer la 
importancia que representó para esos años formar profesores 
bajo sistemas de pensamiento diferente a los establecidos. El 
presentar nuevas alternativas para la formación de profesores 
universitarios dentro del campo pedagógico, será quizás donde 
radique la gran importancia de esta Escuela, como un espacio 
institucional comprometido con la formación de docente a 
nivel superior. 

Ref1exi6n Fin&1 

Con lo anterior, resulta dificil conocer y comprender cuáles 
serian los resultados da las diferentes acciones que la 
Universidad Nacional Autónoma de México llevo a cabo a partir 
de la creaci61i de unidades académicas dedicadas a la 
formación de profesores de la misma universidad, y del 
conjunto de instituciones de enseñanza superior del pais. Sin 
embargo, es importante señalar que este tipo de actividades 
que se generaron dentro de la UNAM, sirvieron de base para la 
consolidación del campo de la formación de profesores en 
México, actividad que ha alcanzado hasta nuestros d1as un 
lugar importante dentro del quehacer pedagógico. 
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Ante ello, debemos tener muy claro, que si bien es cierto que 
disponemos de m&s de veinte años de experiencia en la 
formación de profesores universitarios; también es cierto, 
que las necesidades sociales actuales son cualitativas y 
cuantitativamente distintas a las sefialadas dos décadas 
atrás. La finalización de la década y del milenio, marcan 
nuevos retos para los profesionistas en educación, en donde 
la formación del personal docente de las universidades, será 
una de las lineas de trabajo e investigación que tendrán que 
ser mayormente atendidas. En dicho proceso, existen algunos 
aspectos que no deben dejarse de lado cuando se aborda esta 
problemática. Por un lado, el profesor ocupa un lugar 
estrat~gico en la formación de las nuevas generaciones de 
profesionistas en el pais, lo cual no debe implicar que 
centremos toda la responsabilidad en la formación del 
personal docente como ünica condición para elevar la calidad 
de la ensenan za superior, por el otro, debemos ser 
conscientes, que éste cambio por el cual estamos pugnando, no 
se logrará si el profesor universitario no tiene un amplia 
comprometida con su labor educativa. 
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3, PANORAMICA EN TORNO AL CAMPO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
3.1.Esbozo Genera1 de 1a crisis Ambiental 

:Introducción 

" ••• seguimos caminando, junto con muchos 
otros, caminando; hacia ese futuro que nos 
pertenece, incierto y pleno de esperanzas y 
posibilidades, en el cual podemos mirar con 
otros ojos a la naturaleza y a nosotros 
mismos ella, junto las dem6.e 
especies con las cuales compartimoe una 
casa común: la tierra." 

Alicia de Alba (abril, 1991) 

Las actuales condiciones ambientales por las que atraviesa el 
planeta, hacen referencia a las diversas formas en que los 
grupos humanos han interactuado con la naturaleza. Esta por 
su parte ha sufrido una serie de modificaciones y agresiones 
(en algunos casos irreversibles) que hacen patente la 
profunda crisis que existe entre la sociedad contemporánea y 
nuestro medio natural. El hombre desde el momento mismo de su 
aparición en la tierra, ha configurado una relación de tipo 
social con su entorno natural, en la medida que este le 
ofrec1a casi la mayoria de los productos que necesitaba p~ra 
satisfacer sus necesidades primarias. 

En la antigüedad, el que los hombres se introdujeran en los 
confines de la naturaleza, no representaba una amenaza para 
los procesos biológicos, físicos y qu1rnicos que en ella se 
gensran. El problema empieza a ser acto de presencia, cuando 
la sociedad pierde de vista las dimensiones y capacidades de 
regen·eraci6n de este espacio y inicia una acelerada 
explot.:iciór. y cAtr~cci6n de lo::: rccur::::::c:::::: de tipc natural, 
particularmente en el siglo XVIII, cuando algunas naciones 
del planeta entran dentro de una fase de industrialización. 
El aumento de la población mundial, los avances en la ciencia 
y la tecnología, los procesos de desarrollo económico, asi 
como la concepción del hombre como elemento rector del mundo, 
serán aspectos que posteriormente se desarrollaran, y que al 
mismo tiempo serán factores determinantes para el 
establecimiento de la crisis entre la sociedad y la 
naturaleza, la cual se caracteriza por un profundo deterioro 
de los ecosistemas planetarios. Los problemas del deterioro 
ambiental del globo tienen sus manifestaciones más inmediatas 
en varias dimensiones, por ejemplo: el calentamiento de la 
tierra, la pérdida de la biodiversidad, la ampliación de las 
zonas desérticas, la perforación de la capa estratosférica de 
ozono, etcétera. Estos p~imeros efectos que vienen como 
consecuencia de la acción del hombre al medio natural, 
reflejan la urgencia de tomar medidas adecuadas que busquen 
detener y controlar los problemas de tipo ambiental que nos 
aquejan. 
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En este marco, los problemas ambientales a nivel mundial han 
tenido una evolución negativa, ya que se agudizaron en forma 
sorprendente en las últimas décadas. 11 En los últimos 
doscientos afias y, con aceleración asombrosa en los últimos 
veinticinco, el poder, la extensión y la profundidad de las 
intervenciones humanas en el orden natural parecen presagiar 
una nueva época revolucionaria de la historia humana, quizás 
la m~s revolucionaria que pueda concebir la mente. 11 1 otros 
autores por su parte, afirman que los problemas ambientales 
que están presentes en la actualidad y que dan cuenta de la 
severa intervención del hombre dentro de los espacios 
naturales, pueden considerarse corno elementos que ponen en 
peligro la vida de los seres humanos en el planeta. Al 
respecto, se seftala que: "El avance tecnológico y los 
criterios econornicistas que sustentaron los modelos de 
desarrolla seguidos por los distintos sistemas políticos, 
ocasionaron que durante el presente siglo, se alteraran 
radicalmente los ecosistemas, de tal forma que por primera 
vez en la historia de la humanidad se ha puesto en peligro el 
futuro de la vida en la tierra. "2 

Las medidas adoptadas hasta el momento, no han tenido los 
alcances ni los resultados que se esperarían; algunos afirman 
que el tiempo se está acabando y el cambio por el cual 
estamos pugnando no debe esperar. No podemos continuar con 
las prácticas que hemos desarrollado hasta el momento, 
nuestra forma de concebir y relacionarnos con este espacio, 
así como las formas de introducirnos y apropiarnos de él 
deben contemplar una transformación en todos sus niveles, 
porque quizás de lo contrario, en un futuro tal vez no muy 
lejano, sea insostenible la estancia de los seres vivos en el 
plan<¡>ta. 
Los problemas del medio natural, asl como las consecuencias 
que han tra1do consigo, empiezan a ocupar un lugar importante 
_en los foros internacionales y en los discursos políticos 
regionales. Aunque la problemática se expresa corno un 
conjunto de problemas aislados y/o como la totalidad de 
ellos, la forma de abordarlos ha experimentado una 
transformación significativa, empieza a perder el 
ambienta lista o biologicista con el cual se habia 
caracterizado este tipo de análisis. Las diferentes reuniones 
internacionales que se llevaron a cabo a partir de la década 
de los setenta, muestran cómo aquellas acciones de corte 
ambiental, en donde la totalidad de la problemática s6lo se 
reducía a la contaminación atmosférica y a la conservación de 
las especies animales o vegetales, ha quedado poco a poco 
fuera de los marcos interpreta ti vos de los problemas 
relacionados con el ambiente. En dichas reuniones se ha 
analizado y discutido el problema del deterioro del medio 

1 Barbara Wrad y Rene Dubas, Una sola tierra. p. 32 
2 Gunther Mohihold y Leonardo Meza (comp), EcologLa: motivo de 
solidaridad. p. 5 
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natural, bajo diferentes posturas, lo cual ha propiciado un 
gran avance en esta materia. En nuestros dias, la degradación 
del ambiente mundial, no se reduce más a parcialidades ni a 
enfoques simplistas, ésta empieza a ser entendida, analizada 
e interpretada desde diferentes· dimensiones, politicas 
económicas, sociales y culturales. Pablo Bifani nos dice al 
respecto: 

"La problemática ambiental ya no ee el dominio de una 
disciplina particular o de un grupo de individuos y 
profesionales preocupados por la conservación de las especies 
o el deterioro de la calidad de vida. Ella tiene hoy una 
clara dimensión econ6mica, social y politica. No ea que estas 
dimensiones estuviesen ausentes en el pasado, m.!ie bien eucede 
que la evidencia e importancia de lo ambiental han ido 
aumentando haciéndose no eólo m.!ie visible sino que afectando 
ya directamente a todoa los ámbitos de la actividad humana, 
obligando a ampliar el an.§.lieie y discusión de la misma para 
desdeñar sus cauaae y sus implicaciones económicas, aocialee 
y políticas en la búsqueda de soluciones, que no pueden ser 
solamente de tipo ambiental, o ecologista eino que debe tener 
un alcance sistémico.3 

Ante el problema ambiental que enfrentamos, se hace necesario 
un abordaje amplio de esta temática, en la medida de que sus 
repercusiones tienen dimensiones planetarias, nos 
pronunciamos porque su conceptualización derribe limites 
geográficos y económicos, asi corno posiciones politicas e 
ideológicas. 
En este contexto, la educación en materia ambiental ha ido 
ganando un espacio importante como elemento que pueden 
contribuir en la resolución de algunos de los problemas 
rela~ionados con el deterioro de los ecosistemas del planeta. 
Las reuniones de carActer internacional que han organizado la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 4 nos muestran la importancia que ha 

3 Paolo Bifani, Desarrollo 1:1uatentablc coblación v nobreza: algunas 
reflexiones conceptuales. Ponencia presentada en el Congreeo 
Iberoamericano de Educación Ambiental. Una estrategia para el porvenir, 
Guadalajara, México, celebrado del 22 al 28 de noviembre de 1992. p. 2 
4 Las diferentes reunionee internacionales fomentadas por estos 
organismos, dan cuenta de la importancia que ha adquirido la educación 
ambiental como parte integrante e imprescindible para acercanoa más a una 
solución de los problemas ambientales. Entre eatas reuniones podemos 
ubicar a la Conferencia Internacional aobre el Medio Ambiente Humano 
(Estocolmo, 1972) J el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental 
(Belgrado, 1975} 1 el Taller eubregional de Educación Ambiental (Ch6eica, 
1976); la conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 
(Tbilisi, 1977); el Seminario Regional sobre Educación Ambiental (Costa 
Rica, 1979), hasta la última reunión internacional celebrada en 1992 en 
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cobrado este tipo de educación, en ellas, se establecen los 
lineamientos, objetivos y metas de la educación ambiental, 
as1 como la forma en que debe ser incorporada a los procesos 
educativos nacionales. Las generaciones que nos procederán, 
tendrán que poseer con una nueva concepción de los problemas 
ambientales, deberán ser hombres y mujeres con una clara 
conciencia de la importancia que representa establecer y 
conformar una relación más estrecha, pero sobre todo de ayuda 
mutua entre los grupos humanos y el medio natural que nos 
rodea. Dentro de esta panorámica, ubicamos a la formación 
ambiental a nivel universitario como elemento importante en 
los centros de enseñanza superior, pretendiendo que este tipo 
de educación pueda contribuir a la formación de los cuadros 
profesionales que el pais necesita, y al mismo tiempo, pueda 
estimular en ellos una visión global de la problemática, en 
la cual los individuos puedan identificar su nivel de 
participación. 

La formación ambiental se encuentra estrechamente vinculada 
con el nivel superior de educación, en este nivel se 
considera importante estimular a los individuos (educandos) 
para que presenten nuevas actitudes y formar de interacción 
con el medio natural. Lo anterior, porque se parte de 
considerar que si todas las actividades que desarrollan los 
seres humanos en su trabajo diario, tienen repercusiones 
significativas en forma directa o indirecta en la naturaleza, 
lo que trataria en este tipo de formación, seria reducir en 
forma sustancial dichos impactos, para que estos no tengan la 
misma severidad con la cual se han caracterizado hasta 
nuestros dias. 

3.1.1 El deterioro ambiental a nivel planetario 

El hombre al hacer su aparición en la tierra, se vuelve parte 
del conjunto de elementos y formas que constituyen todo 
aquello que denominamos, la naturaleza. sus necesidades 
biológicas, sociales y económicas son algunos de los aspectos 
que lleven a los seres humanos a establecer una serie de 
interacciones con los demás hombres y con su entorno natural. 
Este tipo de interacción, nos muestra a lo largo de la 
historia múltiples m.::.tices, los cuales determinan las 
caracteristicas y particularidades que se presentan en la 
historia natural de los hombres. 
Al hacer se aparición sobre la faz de la tierra, el hombre 
empieza a relacionarse con la naturaleza en forma armónica, 
él se da cuenta que este espacio le proporcionaba la mayoria 
de los productos que necesitaba para su alimentación, la 
construcción y establecimiento de su hogar, y para la 
confección de su vestido. E~ decir, era la fuente más 
abundante de productos para satisfacer sus necesidades 
bAsicas. Asi vemos, como los hombres en la antigiledad dejan 

la Ciudad de Rto de Janeiro, la cual se le conoció como "La Cumbre de la 
Tierra". 
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la vida sedentaria y se establecen en lugares estratégicos 
(principalmente cercanos a r1os, mares, lagos, lagunas, etc), 
crian animales e inician una de las actividades más 
importantes en su momento, la agricultura. Esta actividad 
marcará la pauta para la construcci6n de una relación 
diferente entre el hombre y su medio natural. La agricultura 
por su parte, le permite a las saciedades obtener algunos de 
los alimentos, que anteriormente le era ofrecidos en forma 
natural. La invención de la agricultura como actividad 
indispensable dentro de la comunidad, vino a sustituir 
algunas de las prácticas que anteriormente se llevaban a 
cabo. Gordon .childe señala que " .•• los hombres más primitivos 
tendían trampas y cazaban animales salvajes y aves; atrapaban 
peces y lagartos, recolectaban frutas silvestres, moluscos y 
huevos, y extraían raices y larvas". 5 El dedicarse a una 
tarea especifica como la fue la agricultura, originó que 
muchos grupos humanos se establecieran en localidades fijas, 
en donde la mayoria de sus actividades se canalizaba al 
trabajo aqr1cola. 
La relación hombre-naturaleza se caracteriza hasta estos 
momentos por una interacción armónica, en la medida que el 
hombre sólo utiliza una cantidad minima de productos y 
espacio del medio natural, otorgándole asi, el tiempo 
necesario para su total regeneraci6n. Asi vemos, como a 
través de cientos de afias se vive en un ambiente de 
tranquilidad y respecto entre los seres humanos y el espacio 
natural. 
Los signos de debilitamiento entre ambos componentes 
(sociedad-naturaleza), se empezarán a ser presentes a partir 
del XVIII, periodo en el que se experimenta una oleada de 
transformaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnolog1a, 
mi:;,mas q\1'3 marcarán y determinarán en forma sustancial una 
nueva interacción entre la sociedad y la naturaleza. Las 
nuevas formas en que se canaliza el trabajo de los grupos 
humanos en las sociedades y el aumento poblacional de las 
mismas, serán dos elementos importantes que posibiliten 
ciertas modificaciones en sus patrones de convivencia, 
utilización y apropiación de productos naturales, generando 
con esto serios daf\os ambientales al planeta, los cuales se 
han acentuado a lo largo de este siglo y que en algunos de 
los casos, muestran signos muy alarmantes. Las necesidades de 
acumulación de capitales y materias primas, obligara a una 
explotación de grandes extensiones de espacios naturales 
ocasionando graves desajustes ecológicos en estas regiones. 
La lógica de pensamiento acariciada para estos momentos y 
para los afias posteriores, será precisamente la de obtención 
y almacenamiento de productos de tipo natural. 

En un proceso paulatino, las sociedades cambian y se vuelven 
mAs complejas, pasan de sociedades eminentemente agrícolas a 
un tipo de sociedades que se denominaran, industriales. Este· 
tipo de sociedades se caracterizarán por poseer un nivel 

5 Gordon Childe, LOA: origenee de la civilizaci6n. p. 68 
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superior de desarrollo, en lo que se refiere a la ciencia y 
1a tecnolog1a. El desplazamientos de centenares de individuos 
de los centros de cultivo hacia las ciudades, será la 
dinámica que rija a los grupos humanos de la época, con el 
propósito de satisfacer la demanda de mano de obra en los 
conglomerados urbanos. 

3.1.2. La explosión demográ~ica 

Algunas de las posiciones que tratan de explicar el complejo 
problema del deterioro de los ecosistemas planetarios, 
señalan que el aumento de la población vendrá a significar un 
factor determinante para la construcción de una nueva 
interacción entre el hombre y el ambiente natural. 6 Las 
necesidades que demandaba un conjunto reducido de individuos, 
no son cuantitativamente similares a aquellas generadas por 
millones de seres humanos. En el presente siglo, hemos sido 
testigos del aumento acelerado y desmedido de la población en 
el planeta. En 1950, el mundo contaba con una población 
aproximada de poco más de 2,515 millones de habitantes, 
incrementándose en casi un 50 % en sólo cuarenta afies. Es 
decir, para 1990 el planeta albergaba ya a una población de 
casi 5, 3 00 millones de babi tantes. 7 Algunos estudiosos del 
tema, afirman que la población del mundo seguirá creciendo en 
forma por, demás sorprendente y desproporcional, ya que se 
espera que ésta alcance los 6,300 millones de habitantes para 
el afio 2000. El mayor porcentaje del crecimiento demográfico 
ocurrirá en los paises del tercer mundo. "En términos de la 
distribución mundial de la población, hay que sefialar que el 
mayor aumento de ésta en el mundo, en los últimos treinta 
anos, se ha procluci<lo en los paises en vías de desarrollo y 
se espera que el 95% del incremento previsto para el año 2000 
se produzca en esos paises. Las naciones industrializadas por 
su parte, tienden a disminuir su tasa de natalidad, e incluso 
a volverla negativa.a 

Las perspectivas que se tiene para los aftos venideros (en 
cuanto a la explosión demográfica), representan un grave 
problema para las aspiraciones de una transformación de las 
condiciones ambientales. Las demandas que generarán el 
conjunto de individuos que se sumaran a la población del 
globo en los próximos afies, ocasionará que nuestras 
sociedades ejerzan una fuerte presión sobre los recursos 

6 En este sentido, podemos ubicar la posición adoptada por el Club de 
Roma, para quienes loa problemas del medio natural vienen como resultado 
de loe altee indices de natalidad que ae registran en el planeta, y en la 
medida que la explosión demogrAfica mundial ae ha controlada y 
experimente una disminución, loa problemas ambiental ea dejaran de 
representar un peligro para la humanidad. 
7 Edgar GonzAlez, La educación ambiental: una estrategia para el 
desarrollo sustentable en México, p. 39 (Documento Mimeo) 
8 Rebecca Arenas, Museo vivo o naturaleza muerta, p. 45 
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naturales del planeta. Por un lado, para la obtención de 
alimentos y redursos (materias primas) y por el otro,· para 
brindarles un hogar a los nuevos ciudadanos. 

E1 aspecto econ6mico se encuentra estrechamente ligado con el 
problema demográfico mundial. Las nuevas generaciones 
demandaran alimentación, vestido, hogar, servicios de salud, 
educación, oportunidades de empleo, etc., elementos que los 
paises en desarrollo no están en condiciones óptimas de 
ofrecer.9 Las presiones sociales ante los gobiernos 
nacionales, orillarán a estos últimos a inclinarse por la 
solicitud de prestamos a las instituciones financieras 
internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banca 
Privada), incrementando asi en forma abrumadora sus deudas 
externas. 1 o 

·~En ·este ·contexto, la distribución inequitativa de la . riqueza , 
en el planeta, es el problema más grave se presenta para los 
paises llamados del tercer mundo quienes en su mayoria han 
fincado sus economias en la base de sus recursos naturales. 
Es decir, el mayor porcentaje de divisas que captan estos 
gobiernos, ~roceden de la venta de productos de tipo natural, 
asi, observamos como los paises en desarrollo se han 
convertido en la actualidad en los mayores exportadores de 
materias primas hacia los paises desarrollados. El petróleo, 
el gas natural, la energia eléctrica, las maderas, los 
alimentos, etc., son productos que tiene gran aceptación por 
las potencias mundiales. Las medidas adoptadas por el 
conjunto de los paises en desarrollo, asi corno la 
distribución y origen de sus economías han producido daños 
ambientales muy severos en sus ecosistemas, los cuales 
alcanzan dimensiones planetarias. 

Con lo anterior, pensamos que si el problema ambiental, sólo 
es abordado desde el punto de vista de la explosión 
demográfica y su proyección en la economia, se está 
reduciendo a un sólo enfoque de análisis. En este sentido, se 
pensaría que los problemas ambientales que están generando 
los paises en v!as de desarrollo, se resolverian en la medida 

9 Para afactoa de aata trabajo, utilizar:. indistintamante loa términos de 
subdesarrollo, países en desarrollo, paises del tercer mundo, países en 
viae de desarrollo, caracterizando aun grupo de naciones que poseen 
inferiores grados de desarrolla en loe aepectoa científicos y 
tecnol6gicoe, y sobretodo en el aspecto económico y que al mismo tiempo, 
son dependientes de otros en este sentido. 
10 El ejemplo más aignificativo al respecto, es el monto total de la 
deuda de loo paises de América Latina y el Caribe, quienes para 1974 
acumulaban en su conjunto una deuda de poco mtío de 50 mil millones de 
dólares, la cual se ha incrementado a m&s de 400 mil millones de dólares , 
en tan sólo 15 años. 
Véase: BID-FCE-PNUD, Nuestra Propia Agenda sobre el Desarrollo y Medio 

~ 
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que estos cambien las estructuras de sus economias. Es decir, 
cuando dejen de exportar productos provenientes., de- hl 
naturaleza, y contrario a ello, canalicen la captación de sus 
divisas ha otras áreas económicas. 

Otro tipo de análisis, forzosamente nos lleva a considerar la 
inequitativa distribución de la riqueza como elemento que 
guarda una estrecha relación con los problemas del medio 
natural, y particularmente con aquellos desajustes 
ambientales que los pa!ses en desarrollo están causando a sus 
ecosistemas regionales, mismos que poseen repercusiones a 
nivel planetario. En este tipo de enfoque le otorgamos un 
mayor peso, en la medida que nos remite a la polarización 
existente entre los paises de Norte o desarrollados y los 
paises del Sur o subdesarrollados. Los primeros cuentan con 
grandes posibilidades políticas, sociales y sobre todo 
económicas que les permiten actuar y llevar a cabo una serie 
de transformaciones en este sentido. Pero cómo se - expresa 
esta disparidad en nuestros días, Paolo Bifani nos dice: 
" ... cabe recordar que los paises desarrollados consumen más 
del 75% del total de energía y más del 79% de los 
combustibles fósiles, 85% de los productos de la madera y 75% 
del acero, al mismo tiempo son responsables por más del 90% 
del consumo y producción de CFC, generan más de 7 5% de 
dióxido de carbono y más del 60% de las de azufre. Sólo 
Europa y Norteamérica son responsables por más del 80% de las 
emisiones mundiales del dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno, mon6xidos de carbono etc."11 

Ante tal panorama, se tiene que estar consciente que gran 
parte de la problemática ambiental a nivel mundial, tiene su 
origen por los modelos de desarrollo que han experimentado y 
siguen experimentando el conjunto de paises del Norte. 
Asimismo, se debe reconocer que la mayor parte ~e. ~~ 
tecnología que es utilizada en los paises del Sur procede de 
los paises industrializados; tecnología diseñada para otro 
tipo de condiciones y no para aquellas en las cuales ha sido 
aplicada. 
Los daños en e 1 ambiente están presentes y sus efectos 
empiezan a cobrar gran preocupación. Las repercusiones que 
vienen como resultado de la intervención del hombre en los 
espacios de la naturaleza, no están reconociendo ni 
reconocerán a paises del Norte o del Sur, sus efectos tendrán 
alcances planetarios. De tal suerte, que ambos polos deben 
coordinar esfuerzos, recursos, actividades y metas para 
tratar de dar solución a dicha problemática, ya que de lo 
contrario se estará entrando a un proceso de autodestrucción 
irreversible. 

11 Paolo Blfanl, ~ p. 45 
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3.1.3. La revolución industrial 

La Europa d~l siglo XVIII, será ~estigo de una de las épocas 
de mayor florecimiento en el terreno de la ciencia y la 
tecnologia de la especie humana. Las transformaciones 
sociales y sus repercusión en la economia, posibilitarán que 
dichos adelantos tengan una aplicación en el terreno 
práctico. 
La instauración de nuevas formas de producción, reclutamiento 
de personal y división del trabajo, asi como la introducción 
de nuevas maquinarias manejadas a través de renovados 
combustibles y energia, serán algunas de las innovaciones 
cient1fico-tecnol6gicas arrojadas por el procesos histórico 
de tecnologizaci6n, mejor conocido como: La Revolución 
Industrial. 

En la historia del hombre sobre la faz de la ti~rra, muchos 
han sido los fenómenos ( llamese naturales o creados por él 
mismo) que provocaron serios dafios a los ecosistemas 
planetariose Al ser la revolución industrial un fenómeno que 
perlneo todos los sectores sociales de cada uno de los paises 
donde so estableció, será quizás el más grande de los 
acontecimientos que produjo resultados negativos para el 
medio naturale Teresa Wuest al respecto comenta: 

"La revolución industrial tiende a aparecer, en algunas 
interpretaciones de la situación actual de la 
naturaleza, como una de las grandes explicaciones del 
deterioro de esta última. Si bien eoto ee cierto, también lo 
ea que este acontecimiento no ea el único en la historia de 
la humanidad, es d~c.:lr, ha::.r c!:ro9 procesos anteriores que 
pueden recibir tal denominación y que influyeron a su vez en 
la transformación de las relaciones del hombre con la 
naturaleza; sin embargo, nunca con las repercusiones de la 
Revolución Industrial." 12 

En el siglo XVIII, el continente europeo estaba conformado 
por un conjunto de naciones que poseian adelantos cientif icos 
y tecnológicos muy desiguales. Entre ellos se empezarán a 
conformar unos paises "lideres" dentro de este ramo, l.os 
cuales mostrarán caracteristicas muy particulares (Inglaterra 
y Francia), asi, mientras un grupo reducido de sociedades se 
perfilaba con grandes perspectivas a futuro, el resto de 
ellos, seguia conservando inferiores grados de desarrollo, 
principalmente en lo tocante a los aspectos tecnológicos, 
situación que los levaria a conforma una estrecha polaridad, 
donde los menos desarrollados crearán una dependencia 
tecnológica con las grandes potencias. 

12 Teresa Wueat, "Aepectoo sociohietóricos de la relación Hombra
Naturaleza" 1 En: Teresa Wuest ( coord}, Ecolosfa y educpclón. Elementos osra el anAL lsls 

do In dlmensi6n Mblentol en el currlcul~ escotor, CESU-UNAM, p. 92 
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En lo que respecta a otros espacios del planeta, se percibirá 
un desarrollo similar en Norteamérica, en donde los Estados 
Unidos se empiezan a conformar como una de las naciones con 
grandes posibilidades en cuanto al desarrollo industrial en 
el mundo. 

En este siglo, se inicia uno de los procesos de 
transformación más dinámicos en la historia de la humanidad, 
la cual se caracteriza por una serie de modificaciones que 
giran en torno a los adelantos alcanzados en las ciencias 
naturales y en los modos de producción y organización de la 
sociedad. El establecimiento de nuevas tecnologias dentro de 
los espacios laborales, originaron que a partir del siglo 
XVIII, se percibiera un fenómeno social muy versátil. Es 
decir, la migración de grandes masa de la población rural 
hacia los centros industriales. En los inicios de la época 
industrial, no sólo se dio una concentración de energía, la 
cual era indispensable para abastecer los requerimientos de 
la industria, sino también originó una concentración de 
grandes cantidades de individuos. En estos momentos, se 
" •.. concentró también la población, desplazando los 
habitantes de las zonas rurales y reinstalándolos en los 
centros urbanos gigantescos [donde el] trabajo se realizaba 
en fábricas en las que se albergaba a miles de trabajadores 
bajo un mismo techo. 0 13 Al rededor de los centros de trabajo 
(fábricas particularmente), se empezarán a conformar ciudades 
urbanizadas, espacios que ofrec1an una serie de servicios 
públicos a la población (salud, educación, fuentes de empleo, 
hogar, etc). Rebecca Arenas, señala que: "En efecto, con la 
revolución industrial se inició el proceso de migración del 
campo a la ciudad, como una necesidad para proveer la fuerza 
de trabajo esencial a la industrialización, la concentr:ici6n 
de mano de obra barata, cuyo mercado era la industria y su 
habitad la ciudad" .14 Este proceso, aunque tuvo sus 
repercusiones de carácter positivo en los sistemas 
productivos e industriales, también fue la causa de severos 
dafios en sus ecosistemas particulares, los cuales 
posteriormente tuvieron repercusiones en el ámbito global, 
siguiendo con el análisis de la misma autora, se lee a la 
letra: 11 ••• muchos de esas ciudades [industriales] fueron 
construidas o expandidas sobre y en las zonas agricolas más 
productivas, provocando la inútil pérdida de estas 
tierras. 11 15 

Con el inicio de esta revolución industrial, se presentarán 
una serie de acontecimientos que dejaran huella en la 
historia del hombre y su relación con la naturaleza. A partir 
de este siglo, el hombre será la especie más depredadora de 
los recursos naturales, se empiezan a talar bosques y selvas 
para la obtención de maderas y espacios para la agricultura Y 

13 Alvin Toffler, La tercera ola. p. 65 
14 Rebecca Arenas, QJ2..:..._g,!,h p. 24 
15 :Ibídem.. p. 24 
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la ganaderia, así como para el establecimiento de nuevas 
comunidades. Las especies animales y vegetales ven 
intervenido su habitad (transformado), ocasionando con esto, 
la desaparición y no adaptación de los mismos en otro tipo de 
condiciones. Asimismo, la instalación de tecnología 
proveniente de los paises industrializados en regiones del 
tercer mundo, han sido a su vez un factor determinante para 
la crisis ambiental por la que se atraviesa el planeta. La 
inadecuación tecnológica con la cual los paises del tercer 
mundo ha iniciado sus procesos de desarrollo tecnológico, nos 
muestran en la actualidad los graves daños que ocasionaron al 
ambiente regional y mundial. Estas naciones pertenecientes al 
grupo de paises subdesarrollados subsisten con un conjunto de 
tecnolog1as que son altamente contaminantes y de las cuales 
se expide una gran cantidades de sustancias tóxicas, lo que 
provoca la contaminación de aire, agua y suelo teniendo como 
resultado graves alteraciones en los ecosistemas regionales. 

Las empresas extranjeras que son instaladas en los paises en 
desarrollo, presentan una serie de características muy 
similares (altamente contaminantes), así los consorcios 
trasnacionales prefieren establecerse en este tipo de 
regiones donde la legislación y políticas ambientales son 
menos rígidas en comparación a las adoptadas en sus paises de 
origen. La urgencia de obtener cierto tipo de inversión 
extranjera dentro de los pa1ses en desarrollo, obliga a estos 
a otorgar todas la facilidades para la instalación y puesta 
en marcha de compañías extrajeras en su territorio. En lo que 
respecta a estas últimas, a 1 no sentir ni percibir ningún 
tipo de presión por parte de los gobiernos ni de la sociedad, 
desechan una gran cantidad de Cóntaminantes que en su mayoría 
causan severos daños al medio natural y a la población en 
general. 
Es a partir de este tipo de transformaciones que no se podrá 
percibir más aquella relación armónica y de ayuda entre el 
hombre y la naturaleza. La sociedad contemporánea le otorgó 
la connotación de prioridad al desarrollo cientifico
tecnol6gico de las naciones, por encima de los requerimientos 
y posibilidades de regeneración de los procesos que dentro 
del medio natural se generan. 

Al iniciarse este desarrollo científico-tecnológico dentro de 
los paises señalr1dos (Europa y Norteamérica), se inicia con 
ello, una gran demanda de productos de origen natural. Es 
decir, de aquellos combustibles que posibilitarfan ln puesta 
en marcha de esa tecnología, en palabras del sociólogo 
norteamericano Alvin Toffler, este fenómeno se expresa por la 
obtención de " ... energ fa del carbón, el gas, y el 
petróleo ..• , de combustibles fósiles irremplazables.16 
La revolución industrial que hace su aparición en Europa, 
para posteriormente trasladar sus fronteras y aterrizar en 
Norteamérica, empezará a marcar una serie de estilos de 

16 Alvin Toffler, ~. 41 
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desarrollo muy particular dentro de las naciones donde se 
estableció. El conjunto de estos paises sobrepondrá sus 
intereses particulares (la obtención de materias primas, 
innovación tecnol6gica, desarrollo cientifico, etc), sobre 
las necesidades y ciclos de recuperación de los espacios 
naturales, a tal grado que adoptará una posición de 
extracción irracional y desmedida de recursos del medio 
natural. 
La relación que se estableció entre los hombres y el entorno 
natural a partir de la revolución industrial, será una de las 
determinantes (quizás la de mayor peso) que originaron y 
dieron pie a las condiciones de deterioro del medio natural 
del planeta. Este proceso social y tecnológico, será una de 
las variables con la cual podamos realizar una lectura e 
interpretación de los problemas ambientales en el planeta. 

3.1.4. Los estilos de desarrollo 

Las ventajas que ofrecia el poseer un serie de avances en los 
aspectos científicos y tecnológicos, fue la variable más 
importante, que le permitió a un grupo de naciones, la 
posibilidad de desarrollarse más ampliamente en esta área. 
Los avances de la ciencia y sus repercusiones en los niveles 
de vida, será uno de los elementos que intervengan para que 
la idea y la ambición por el desarrollo, mueva a un conjunto 
de países a llevar a cabo una serie de transformación 
sociales, políticas, económicas y de organización laboral, 
que determinaran posteriormente su grado de desarrollo. 
En la actualidad no existe un desarrollo equilibrado entre 
las diferentes naciones que conforman el planeta. Los efectos 
de la revolución industrial iniciada hace dos siglos arrojan 
hoy en dia sus result:ados, dejando dividido el mundo en dos 
grandes grupos, los paises desarrollados y los paises 
subdesarrollados. 

En los paises industrializados las comodidades y beneficios 
que el grado de desarrollo les ofrece, son observados en los 
niveles de vida con los que cuenta la población. Los 
servicios de salud, sanitarios, educación, empleo, etc., 
presentan características muy particulares, en donde la serie 
de adelantos científicos-tecnológicos han sido fundamentales 
para su consolidación como naciones industrializadas. 
En el primer de los casos {paises desarrollados), entendemos 
cómo a partir de los procesos de industrialización iniciados 
en el XVIII, se inicia una devastación e utilización 
irracional de productos de origen natural -minerales, 
combustibles, maderas, alimentos, etc. - necesarios para la 
carrera industrial que empleaban. 

Los procesos de degradación del medio natural, adquieren 
dimensiones muy alarmantes, en los albores de este siglo y 
más drásticamente en su segunda mitad. El florecimiento y 
expansión de los procesos industriales originó una serie de 
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transformaciones en diferentes ámbitos. Por un lado, los 
recursos naturales que anteriormente obten1an los paises 
desarrollados en sus regiones se vuelven casi inaccesibles, 
debido principalmente al uso desmedido con el cual fueron 
utilizados; provocando con ello, la búsqueda de los mismos en 
otros confines de la tierra. Asi en este siglo somos testigos 
de grandes devastaciones por parte de las naciones 
industrializadas en diferentes regiones del globo, 
principalmente en áreas subdesarrolladas (América Latina, 
Asia y Africa). 

Otro de los elementos que podernos ubicar en este contexto, es 
el factor de consumo y derroche caracteristico de los paises 
desarrollados. Este tipo de sociedades consumen más del 80% 
de la energia que se produce en el mundo, al mismo tiempo, 
que son los paises que generan el mayor porcentaje de 
contaminantes que son vertidos en la atmósfera, mismos que 
están causando problemas como el calentamiento de la tierra 
con sus repercusiones en el cambio climático y el llamado 
efecto invernadero, as1 corno la perforación de la capa de 
ozono ocurrida en ambos polos planetarios. Los daños 
ambientales que han ocasionado el conjunto de estos paises, 
son muy significativos, en el sentido de que sus efectos 
involucran los aspectos regionales y planetarios. Es decir, 
las emisiones de gases tóxicos al ambiente, los desechos 
industriales, el agotamientos de los espacios cultivables, la 
contaminación de r1os y mares, etc, son elementos que 
contribuyeron a la aparición de éstos daños de carácter 
irreversibles al ambiente mundial. 

El panorama se ensombrece un poco cuando hacemos referencia a 
las paises que denominamos como subdesarrollados. En ellos, 
los problemas derivados de su condición de desventaja frente 
a los industrializados, adquieren un infinidad de matices. En 
lo general, son sociedades con una explosión demográfica muy 
elevada, con deudas externas muy cuantiosas, as1 como con 
niveles de desarrollo en la ciencia y la tecnología muy 
precarios e inapropiados. 
Los problemas ambientales que generan los paises en vías de 
desarrollo, vienen como consecuencia de la posición que 
ocupan. Al ser estos un conjunto de nñ.ciones con deficientes 
adelantos en la ciencia y la tecnologia han buscado salidas 
que los haga sobre ponerse a tal situación, optando por una 
serie de decisiones políticas y económicas (particularmente 
en las últimas décadas), que tiene como fin, la transferencia 
tecnológica. Este tipo de tecnología es aplicada sin ninguna 
especulación, lo que ha significado y sigue significando un 
precio muy elevado en sus ecosistemas naturales. 

Asimismo, otro de los problemas a los que se están 
enfrentando los paises en desarrollo, es el relacionado con 
la escasez de recursos económicos. Como anteriormente se 
sef\alo, el conjunto de estos paises se dedican desde hace 
varias décadas a la exportación de materias primas de origen 
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natural. La mayoria de sus bosques y selvas tropicales son 
talados para la extracción de maderas finas, las cuales 
tienen una excelente demanda en las naciones 
industrializadas. 

Con lo anterior, podemos constatar la vinculación tan 
estrecha que existe entre la depredación del medio natural y 
las presiones econ6micas a las que están sometidos los paises 
del tercer mundo. La mayoría de ellos, poseen deudas extornas 
que fraguan sus economias, es decir, un porcentaje 
cons_iderable de su Producto Interno Bruto (PIB) es destinado 
específicamente al pago de sus compromisos económicos. 
Las presiones que genera e1 cumplimiento de sus pagos al 
exterior, son el punto focal que ha obligado a los paises en 
desarrollo a explotar y exportar sus recursos naturales, lo 
cual se traduce en fuentes económicas imprescindibles. Edgar 
González afirma que: 11 ••• los perniciosos efectos de una deuda 
externa, con tasas de interés manipulables y un rezago 
acumulado históricamente, provocan que se explote 
excesivamente los recursos para satisfacer obligaciones 
financieras internacionales, con lo cual el tercer mundo sea 
convertido en un exportador neto de capitales. 11 17 

En este contexto, la situación no se presenta muy alentadora, 
la problemática ambiental está presente y no podemos adoptar 
una posición de indiferencia ante ella, las repercusiones a 
corto y largo plazo nos mostrarán el precio al que debemos 
someternos, si no modificamos y reorientamos los patrones de 
desarrollo con los que nos hemos configurado como naciones. 
Los paises desarrollados junto con los subdesarrollados, 
tendrán que sentarse en la mesa del debate, y establecer 
nuevas estrategias para la reestructuración y conformación de 
un nuevo orden internacional. La nueva estructura mundial 
debe poseer una clara visión de la importancia que signif lca 
el uso racional y equilibrado de los productos que la 
naturaleza nos brinda, asi como también debe pugnar por la 
puesta en marcha de tecnolag1as que estén en compatibilidad 
con el ambiente natural. 

3.1.s. E1 eiomento idoo1ógico de1 prob1ema 

Otro aspecto que merece ser analizado, es el elemento 
ideológico, aquel que el hombre maneja de su posición frente 
a los demás hombres y frente al media natural. La apreciación 
que guarda el hombre acerca de la naturaleza es un 
pensamiento que ha estado sujeto a diferentes 
transformaciones desde que el hombre apareció en el planeta. 
En la antigüedad, el hombre establece una interacción con la 
naturaleza que lo obliga a concebirlo como un espacio que 
necesita porque le provee de los productos y alimentos · 

17 Edgar Gonz.S.lez, op cit. p. 41 
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necesarios para su sobrevivencia, es decir, como un espacio 
que debia atender y conservar. 
Este tipo de pensamiento que desarrolla el ser humano en la 
antigüedad acerca de la naturaleza, está profundamente 
cargado hacia la equidad y conservaci6n de la misma, en donde 
la naturaleza como el hombre son parte de un todo en el cual 
ambos cumplen una función especifica e importante. 

Con el desarrollo cientif ico-tecnológico alcanzado en los dos 
últimos siglosi el hombre inicia un periodo de degradación de 
los espacios naturales -que aún en nuestros dias no termina-, 
pierde las dimensiones de la realidad y de su espacio 
natural. Al incrementar sus 11ecesidadc~, especialmente en el 
terreno de la técnica, deja de lado las posibilidades de 
servicio de la naturaleza y regeneración de la misma, 
situación que lo conduce a una extracción irracional y 
desmedida de los recursos, con la cual lo podemos 
caracterizar hasta nuestros dias. 
Las actividades emprendidas en contra de los ecosistemas 
naturales, siempre estuvieron permeadas por la idea que 
coloca al hombre como el elemento más importante en el 
cosmos, auto-denominándose como el ser superior dentro del 
espacio natural al cual pertenece. Esta posición lo traslada 
hacia la cúspide, reduciendo a los demás seres a elementos 
inferiores que est~n en el planeta para satisfacer sus 
necesidades y para su servicio. 

La capacidad de reflexión, abstracción y pensamiento que lo 
caracteriza de los demás seres vivos que habitamos el 
planeta, ha quedado reducida a una sola idea, el control y 
domino de los demás seres que se encuentran a su alrededor. 
El hombre, dice Leopoldo Zea: 11 ••• ha hecho de su capacidad 
para abstraer, -tomar conciencia o rnzonar, simple instrumento 
manipUlador. Ha endiosado su capacidad para racionalizar 
considerándose absoluto señor de la naturaleza. Endiosamiento 
que supuestamente le permite explotar a ·la naturaleza hasta 
su supuesto cansancio o aniquilamiento. 11 18 
El hombre contemporáneo sigue conservando en forma muy 
arraigada, la idea de degradación del medio fisico natural 
como condición para satisfacer sus necesidades, especialmente 
aquellas que le precedieron al periodo industrial del siglo 
XVIII. Al fijar la vista hacia atrás, nos damos cuenta del 
severo daño ambiental que se ha causado por defender la 
postura que coloca al hombre como el punto medular del 
universo, posición que remite a niveles inferiores a todo 
aquel que no posea caracteristicas humanas. continuando con 
nuestro autor, este señala que los demás seres del planeta 
adquieren un nivel inferior por ser diferentes al hombre. 
"Los otros no son vistos como semejantes, sino corno entes 
cuya naturaleza los sitúa en un nivel inferior en relación 

18 Leopoldo zea, "Hacia una relación hombre/naturaleza", En; Hacia una 
cultura ecol6gica, CCYDEL, DDF, FES, p. 18 
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con los que se consideran expresión del hombre por 
excelencia. 11 19 
Los danos ambientales que se han producido desde la 
aparición del hombre sobre la faz de la tierra, tal vez, no 
tendr1an los alcances ni efectos con los cuales se han 
caracterizado, si los individuos tuvieran una concepción 
diferente con respecto a su posición en el planeta y la 
relación que guarda con la naturaleza. Entendida esta óltima, 
como el hogar del ser humano, es decir, como un espacio que 
forma parte de su vida y al mismo tiempo al cual pertenece. 

La naturaleza ha empezada a externar los peligros a los que 
se tendrá que enfrentar el hombre en un futuro y el precio 
que deberá pagar por los mismos, si no modifica en forma 
sustancial la forma de concebirla, pero sobre todo la forma 
de apropiarse de ella. Sin embargo, aunque las primeras 
manifestaciones negativas se están haciendo presentes 
(calentamiento de la tierra, perdida de especies vegetales y 
animales, agotamiento de los campos productivos, erosión de 
suelos, hambres, etc), aCin no se toma conciencia de los 
niveles de responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de 
este complejo problema, quizás esto venga como resultado de 
los grandes beneficios que algunas sociedades han obtenido de 
la depredación de la naturaleza y por tal motivo se resisten 
al cambio y siguen apoyando muy conservadoramente la misma 
concepción y fomentando sus antiguas prácticas. 
Las condiciones ambientales tanto regionales como 
planetarias, hacen necesarias las características 
particulares del hombre, su capacidad de pensamiento, 
abstracción y reflexión son elementos que nos posibilitan 
para entender y comprender mejor los riesgos que se corremos, 
si no se lleva a cabo una transformación en la linea de 
pensamiento y concepción de la naturaleza. 
Asimismo, los avances en la ciencia y la tecnología que ha 
alcanzado el ser humano, dan cuenta del potencia J. de que 
dispone. Con esta serie de adelantos se ha podido aspirar a 
lo hace unas décadas incluso hace unos años parec1a algo 
desvirtuado, fuera de la realidad. 

En la actualidad, podemos observar corno se ha incrementado el 
nivel de vida de algunas sociedades, las distancias se han 
acortado, los avances en la medicina son sorprendentes, las 
comodidades otorgadas por la electrónica están dando vuelta 
al mundo, el hombre ha podido explorar otros confines del 
universo. Los cambios y transformaciones que han generado 
éstos en la vida de los individuos, son del todo palpables 
(aunque sólo podamos observarlos en algunos paises), y están 
dando cuenta de la capacidad de los hombres para la creación 
y transformación del entorno. 

19 Ibídem. p. 18 
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Las condiciones alarmantes de degradación de la naturaleza 
están solicitando que todo ese potencial de inteliqencia, 
pensamiento y reflexión que posee el ser humano, tenga un 
ligero enfoque hacia los requerimientos naturales. El medio 
natural pide en estos momentos que se distraiga un poco la 
atención de las sociedades y se centren en la conformación de 
una nueva concepción de naturaleza y de individuo. 

La conceptualizaci6n de hombre desarrollado que se ha 
defendido hasta nuestros dias, debe ser desquebrajada y sobre 
ella, se debe de edificar una que tenga muy presente la 
problemática ambiental y el papel que puede desempeñar el 
hombre frente a la misma. La idea del hombre como eje rector 
del universo, tendrá que descender unos peldaños y colocarse 
en el mismo lugar que todos los seres que habitan el planeta. 
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3.2. La problemAtica. ambiental en México 

En la actualidad, las manifestaciones que la naturaleza nos 
externa y que vienen como resultado de la intervención del 
hombre en sus espacios, no se presentan en forma homogénea, 
cada una de ellas está teniendo efectos diversos en las 
regiones donde se localiza, asi tenemos por ejemplo: una 
acelerada devastación de la selva amazónica, la cual es 
considerada para muchos como uno de los pulmones del mundo, 
causando profundas modificaciones en los ecosistemas 
regionales; las hambrunas en Africa; el agotamiento de los 
campos de cultivo por la erosión del suelo en casi toda 
América Latina; la contaminación por part1culas radioactivas 
en la mayor parte del Europa; la misma contaminación de mares 
por los derrames de combustibles, lo cual está provocando que 
muchos de los ecosistemas acuáticos totalmente desaparezcan, 
etc. 
En este contexto, analizaremos los problemas ambientales de 
México, no pretendiendo con ello, elaborar una descripción 
detallada de los mismos, más bien la intención es evidenciar 
algunos de ellos, particularmente aquellos que están teniendo 
repercusiones directas en la sociedad y en las demás 
especies. 

Los dai"ios producidos al ambiente en nuestro territorio, no 
pueden abordarse dentro de una totalidad, deben concebirse en 
ella, pero merecen un tratamiento muy particular, como 
cualquier otro problema relacionado con el ambiente. En 
estos, se reconocen diferencias que les imprimen una serie 
de particularidades, en el sentido de que existe una 
variación muy marcada entre aquellos que se localizan en el 
medie;> rural y los producidos dentro e.le las grandes 
concentraciones urbanas. 

3.2.1. Alqunos antecedentes 

La degradación de la naturaleza en nuestro territorio antes 
de la llegada de los espafioles, no presentaba rasgos tan 
significativos como los que se provocaron a partir de este 
acontecimiento. Esto quizás, porque la cultura Azteca poseía 
un profundo conocimiento del medio natural y los elementos 
que la componen (alimentos, plantas medicinales). La 
construcción de chinarnpas en el Lago de Texcoco, la 
veneración de determinados animales (águila, tigre, jaguar), 
as1 como la abundancia de jardines y espacios para el cultivo 
de determinadas especies, dan cuenta de la estrecha relación 
de las sociedades prehispánicas con la naturaleza. 

Los españoles por su parte, se quedan maravillados por el 
amalgamiento que se dio entre los grupos indigenas que 
habitaban estas tierras y el medio natural, la cual queda de 
manifiesto en la maravillosa capital de su imperio: México-



66 

Tenochtitlán, donde predominan los jardines y espacios 
naturales.20 
Al término de la conquista, los espafioles se dedican a la 
transformación del entorno, son derivados los antiguos 
templos y en sus bases se construyen edificios de tipo 
europeo. La arquitectura del viejo continente demandaba una 
gran cantidad de madera, por lo cual se empiezan a talar en 
forma vertiginosa las laderas de la cuenca, se rellena parte 
del antiguo lago, obstruyendo as! la salida del liquido hacia 
otras partes, las inundaciones en la ciudad de México, 
empiezan a ser motivo de preocupación. 
La época Colonial, no modifica en mucho la dinámica de 
explotación y degradación de los recursos naturales. Los 
bosques y selvas son deforestados para la agricultura y la 
ganaderia. Al final de este etapa, la población muestra 
signos de crecimiento un tanto preocupantes, y ahunado a ello 
empieza a concentrarse en ciertas zonas. El movimiento 
independentista del pais muestra algunos rasgos de los 
problemas que tendrán un gran impacto en los ecosistemas 
naturales. La agricultura y la ganader1a vienen a representar 
actividades prioritarias para el momento, olvidando asi las 
necesidades y requerimientos de la naturaleza. 

La explosión demográfica obliga a ocupar más espacios dentro 
de las ciudades, la migración de campesinos hacia los centros 
urbanos será uno de los mecanismos que utilice la población 
rural en su búsqueda de mejores condiciones de vidaª 
Asimismo, la introducción de maquinaria y la instalación de 
nuevos sistemas de comunicación (ferrocarril, telégrafo, 
carreteras), asl como la extracción de hidrocarburos. y 
minerales por parte de compañias extranjeras en los inicios 
de este siglo tendrán una relación muy directa con los 
proc~sos de degradación de la naturaleza en nuestro pais. La 
intervención al medio natural, será una de las medidas que 
adopte los directivos del país para satisfacer el precario, 
pero ya proceso industrial que se experimentaba. En este 
sentido, un periodo industrial más conformado empieza a 
vislumbrarse a inicios de la década de los años veinte, el 
cual llega a su consolidación en la década de los cuarenta. 
Este proceso industrial demandó una serie de productos de 
orden nntura l para su funcionamiento, orillando a los grupos 
en el poder a fomentar la intervención del hombre en la 
naturaleza como necesidad para extraer los productos y 
materias primas que dicho proceso demandaba para su r~pida 
expansión y consolidación. El carbón natural, el petróleo, el 
gas natural, las maderas, etc., serán algunos de los 
productos naturales extraídos en forma irracional de la 
naturaleza. 

20 Basta leer algunas de laa cartas que el conquistador Herná.n Cortés 
envió a España. En ellas describe los maravillosoa paisajes que encontró 
en la ciudad de México, capital del imperio Azteca. 
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En la actualidad la dinAmica de explotación y degradación de 
los recursos de la naturaleza, ha experimentado una variación 
en forma por demás sorprendente, pero no es una 
transformación que se incline hacia un aspecto positivo o 
alentador, donde la intervención de los hombres en los 
ecosistemas sea en forma racional y equilibrada. Por el 
contrario, diferentes factores se han conjuntado (explosión 
demogrAfica, modelos de desarrollo, crisis económica, etc.) 
para acentuar y proliferar los problemas ambientales en el 
territorio. 

3.2.2. La república mexicana 

La República Mexicana se encuentra ubicada en el continente 
americano entre el Trópico de Cáncer y la Zona Neotropical 
de~ sur. Ocupa una extensión territorial de 2 millones de 
km , siendo el quinto pa1s más grande del continente; posee 
una longitud de 9,953 km de litorales, bañando sus castas por 
el océano Pacifico y el Golfo de México. 
Las caracter1sticas topográficas de nuestro territorio, lo 
proveen de una diversidarl de regiones (áridas, hümedas, 
templadas y tropicales) , en las que se pueden localizar una 
gran variedad de climas. Este tipo de particularidades hacen 
de nuestro pais, uno de los espacios más ricos en cuanto a 
flora y fauna a nivel mundial, endémicas muchas de ellas. 
Edgar González seflala que: "Los diferent~s ecosistemas del 
territorio ofrecen abrigo a uno de los inventarios silvestres 
más completos y variados del planeta, representado 
aproximadamente por 30, ooo de plantas vasculares. Además de 
439 de mam1feros, 1, 051 de aves, 693 de reptiles y 285 de 
anfibios, de los cuales alrededor de la tercera parte, son 
endémicas; así como apro~d¡::adamente 2, 500 especies de 
mariposas y más de 70,000 artrópodos. 11 21 

La relevancia que adquiere nuestro pa1s como uno de los 
hábitat más importantes a nivel planetario, en cuanto a 
especies animales y vegetales, es representada por el 
endemismo que se localiza en sus ecosistemas. 
El siguiente cuadro ilustra el número de especies en el 
territorio y el endemismo de algunas de ellas. 

21 Edgar González, op. cit. p. 57 



cuadro: lfúmero de Especies y Endemismo en México 

Eeneoies Número Endémicas 

Aves 1060 130 

Marioosas 2200 220 

Plantas Faneróqamas 18000 9300 

Reotiles 707 393 

Anfibios 284 178 

Mamiferos 439 140 

o.tos latMdoa de Llotente y Luis {1993), Mltterrnejer (1992). Navarro y 
Benttez (1193) y Rr:edomkl (1991). 

En: L1 Jornada Ecológlca, al'\o 2, No. 22, 10 de junio de 1993. p. 8 

68 

El problema que se está presentando hoy en dia, es que la 
mayoria de estas especies han desaparecido, están amenazadas 
y en peligro de extinción. La acción del hombre sobre la 
naturaleza ha propiciado que su hábitat natural no pueda 
soportar la carga a la que han sido sometidos; el venado y el 
lobo gris, pueden ser algunos de los ejemplos con respecto a 
la fauna, en la referente a la flora, podemos ubicar a las 
familias de las maderas preciosas (caoba, encino, pino, 
nogal, etc.) como unn de l<"R especies más devastadas de la 
naturaleza. 

En este orden de ideas, el suelo se encuentra estrechamente 
ligado con los problemas ambientales del territorio. El 
aprovechamiento del suelo para las diferentes actividades 
humanas, está causando severos daños a los ecosi~temas 
naturales. Se estima que de los 2 millones de km que 
comprende la república mexicana, 128 millones de Ha. están 
dedicadas a la ganaderia extensiv<i y al pastoreo, cifra que 
contrata con las 20.B millones de Ha. que son utilizadas para 
la agricultura. 
La explosión demográfica y su manifestación en el incremento 
de la mancha urbana, es otro de los factores que afecta de 
manera notable la composición natural del suelo. Una gran 
parte del territorio que anteriormente era utilizado para la 
agricultura y la ganaderia, en la actualidad esta cubierta 
por una gruesa capa asfáltica. Los espacios para este tipo de 
actividades agr.icolas y ganaderas deben ser explorados en 
otros terrenos. Es decir, más bosques y selvas tienen que ser 
deforestadas para las necesidades humanas. Este fenómeno 
tiene una serie de repercusiones negativas en varios sentidos 
ecológico, económico y social. 
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El agotamiento de terrenos dedicados a la agricultura y la 
ganadería, vienen como consecuencia del abuso y 
sobreexplotaci6n que se lleva a cabo en diferentes regiones. 
Por un lado, no se toma en cuenta la composición qulmica de 
los suelos y se instalan en ellos una serie de cultivos 
inadecuados, lo cual dafia severamente esos terrenos, por el 
otro, la tala inmoderada de deja descubierta un tipo de 
vegetación que fácilmente es destruida por los animales en el 
pastoreo. El suelo no recibe ningún tipo de nutrientes, 
provocando que en poco tiempo se vuelva un terreno 
erosionado, sin ninguna posibilidad de recuperación a corto 
plazo. 
El elemento hidrol6gico, es un factor que se encuentra 
estrechamente ligado a los problemas ambientales del pais. Se 
dice que las 3/4 del globo están cubiertas por agua, ante tal 
aseveración, se pensarla que ningún pa1s del planeta se debe 
preocupar por este preciado liquido, lo cual no es tan 
sencillo como se plantea. 
La composición geográfica de México, lo coloca en un lugar 
privilegiado en este sentido, por el hecho de estar rodeado 
por dos grandes océanos y por tener una gran cantidad de r1os 
que drenan la mayor parte de nuestro territorio. Las presas, 
r1os, lagos y lagunas son fuentes hidrológicas j_mportantes 
para el desarrollo socicc6nomico del pa1s, principalmente 
para la agricultura, la ganader1a, industria y el consumo 
humano. 
En este contexto, la sociedad mexicana tendr1a que sentirse 
afortunada por poseer los recursos hidrológicos de los cuales 
dispone, pero al mismo tiempo, esto es motivo de gran 
preocupación, ya que en la actualidad en algunas regiones del 
territorio, este tipo de recursos se encuentra profundamente 
contaminados. 

El desarrollo industrial que México ha alcanzado hasta 
nuestros d1as, es uno de los factores que influye 
directamente en la contaminación de este tipo de afluentes. 
Al respecto podernos señalar, los problemas ocacionados en las 
zonas agr1colas, las cuales por los niveles de contaminación 
que presentan, han quedado casi inservibles para la 
agricultura, lo cual tiene repercusiones directas a los 
procesos productivos y económicos del país. Las industrias 
desechan una gran cantidad de productos tó~icos por medio de 
los desagües, causando graves daños a los ecosistemas 
acuáticos y aquellos que se encuentran a su alrededor. 
Los contaminantes son arrastrados por la corriente a través 
de los ríos, depositando una serie de sustancias que alteran 
la composición de los suelos y dañando las especies que en 
ellos están instaladas. Los r1os, lagos, lagunas e incluso 
algunas regiones costeras, que anteriormente poseían una gran 
cantidad de flora y fauna silvestre, hoy en d1a son 
verdaderos cementerios de especies. Los complejos · 
petroquimicos e industrial ubicadas a las orillas de las 
costas, son la fuente más importante de contaminantes en los 
mares que rodean nuestro pa1s. 
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La problemática en la actualidad tiene dimensiones muy 
complejas, es hora de llevar a cabo una serie de 
transformaciones que busquen principalmente preservar las 
regiones hidrológicas del pa1s, las cuales no son 
inagotables. Uno de los mayores problemas en este sentido, es 
el que hace referencia al agua potable para el consumo 
humano. Este aspecto adquiere dimensiones de mayor 
consideración, cuando se hace una lectura de los gastos 
económicos y energéticos que representan trasladar el agua 
desde regiones distantes hacia las concentraciones urbanas, 
caso significativo: la ciudad de México. 
Algunos autores nos muestran una serie de estadisticas en las 
que se presentan las cantidades de agua que entran a la 
ciudad de México y sus zonas aledañas, se estima que llegan 
al O. F.: 11 (63m3 /seg), 44 provienen del subsuelo del valle de 
México, 7 del Lerma, 10 del sistema Cutzamala y 1 de diversos 
aprovechamientos superficiales dentro del mismo valle".22 Uno 
de los fenómenos que se presentan por la sobreexplotaci6n de 
los mantos acu1feros del pa1s, es el que se presenta en el 
valle de México y está relacionado con el hundimiento de la 
ciudad, el cual vienen como resultado de la extracción de las 
reservas hidrológicas que están depositadas en el subsuelo. 

La ciudad de México al estar cubierta por una capa asfáltica 
en casi toda su extensión impide que sea filtrado el liquido 
por el subsuelo, lo cual llevaria a una recarga de los mantos 
acu1feros del valle. Al no presentarse este fenómeno poco a 
poco se agotan las reservas hidrológicas del subsuelo y 
paulatinamente va provocando su hundimiento. 

Dentro de este panorama tan desolador que presentan las 
condiciones ambientales de nue~Lro territorio, la 
participación de los diferentes sectores de la sociedad, 
viene a representar un elemento importante para el 
planteamiento de nuevas alternativas de solución, es 
fundamental la cooperación entre individuos, organizaciones, 
instituciones y gobierno federal para transformar y 
reorientar las formas de interacción del hombre con la 
naturaleza. El crecimiento de los problemas ambientales será 
continúo y en algunos casos muy acelerado, hoy en d1a es 
momento de tornar conciencia de sus repercusiones y asumir el 
papel de responsabilidad que nos corresponde, quizás la 
adopción de medidas correctivas y de prevención que busquen 
reducir los efectos de la problemática en los ecosistemas 
naturales, tendrá que ser el vehiculo que nuestra sociedad y 
las generaciones futuras aborden para tratar de ofrecerle una 
nueva imagen al medio natural del pa1s. 

22 Elizabeth, Lee, "Edici6n mundial", En: Revista México desconocido, 
junio de 1991. Citado en Edgar gonzález, ~p. 53-54 
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3.2.3. La oiudad de México 

Los problemas ambientales del pa1s, sin lugar a dudas son muy 
complejos, pero adquieren una dimensión mayor cuando se 
analiza el caso particular de la ciudad de México. 
La capital de la república mexicana ha estado expuesta a 
procesos de deterioro natural desde su conformación como 
capital de uno de los imperios más poderosos en América 
Latina, el Imperio Azteca. 
En este sentido, podemos ubicar a la explosión demográfica, 
al modelo de desarrollo industrial de la capital y a los 
problemas que de ellos se desprenden, como elementos que nos 
permiten comprerider y analizar los procesos de deterioro 
ambiental por los que atravieza el valle de México. 
La explosi6n demoqr6.fica dentro de la ciudad de México, ha 
sido uno de los fenómenos más constantes desde finales del 
siglo pasado hasta nuestros dias. La población del Distrito 
Federal y sus zonas conurbadas experimentaron un aumento 
sorprendente a partir de la segunda Guerra Mundial, periodo 
en el que se consolida el proceso industrial en el pais (El 
Milagro Mexicano) . 

Las condiciones de vida imperantes en el campo mexicano, 
aunado al incremento de las fuentes de empleo al Distrito 
Federal, serán dos factores importantes que muevan a grandes 
masas de población rural hacia la capital de la república. La 
inmigración de indígenas y campesinos al valle de México en 
busca de mejores condiciones de vida, será un proceso 
vertiginoso para la segunda mitad de este siglo. Exequial 
Ezcurra se~ala que después de la segunda Guerra Mundial y con 
el incrementó industrial pregonado desde el porfiriato que 
alcanzó la capital. "La ciudad de México se convirtió en una 
megalópolis industrial y comenzó un proceso de inmigración 
masiva desde el campo a la ciudad. En aproximadamente setenta 
años la población del conglomerado urbano pasó de 700,000 (en 
el años de 1920) a 18,000,000 (en 1988). ciudades periféricas 
como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco fueron incorporadas a la 
megalópolis .. "23 Este mismo fenómeno tuvo repercusiones 
Gignificativas en la composición social del pafs, el 
porcentaje de población urbana sobrepaso al grupo de 
individuos concentrados en la provincia. En este periodo, 
11 

••• la población urbana adquiere una importancia creciente. 
En 1940 representaba el 35.1% del total nacional frente al 
64. 9% de la población rural; para 1980 esta relación se 
invirtió radicalmente, correspondiendo al 62. 2% a la 
población urbana y sólo el 33.8% a la población rural. 11 24 

23 Exequial Ezcurra, De laa Chinampae a la megal6polie. El medio ambiente 
en la cuenca de México, p. 49 
24 Rebecca 1\renaa, ~ p. 72 
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La ciudad empieza a crecer a un ritmo acelerado, 
paralelamente, crece la demanda de los servicios que el 
Gobierno Federal ofrece a la población. Las necesidades 
sociales de educación, servicios de salud, alcantarillado, 
energía eléctrica, agua potable, vivienda, etc., sobrepasan 
las posibilidades ofrecidas por el Estado. La inmigración no 
se detiene, se establecen grupos rurales en las zonas 
periféricas de la ciudad, provocando con este verdaderos 
focos de miseria en dichas entidades. 
El incremento de la población en la ciudad, también presenta 
características muy particulares en su interior. Es decir, el 
aumento de la población y el establecimiento de ésta en 
determinados lugares, no se da en forma homogénea. En algunos 
puntos espec!ficos de la ciudad, la concentración de la 
población ha sido mayor que en otros, un ejemplo notable al 
respecto son, las áreas industriales del Estado de México y 
la zona Norte del Distrito Federal, donde se localizan gran 
parte del aparato industrial del pais y su densidad de 
población es muy superior a la que se presenta en la zona sur 
de la capital, asimismo, es una área que tiende aumentar por 
las oportunidades de empleo que presenta. 

otro de los problemas que guardan una estrecha relación con 
la explosión demográfica en la ciudad de México, es el del 
abastecimiento de productos alimenticios a la población y la 
pérdida de sus terrenos agricolas en la ciudad de México. La 
ciudad del país, dejo desde hace ya mucho tiempo de producir 
los diferentes alimentos para las necesidades de su 
población. En la actualidad nuestra ciudad, depende casi en 
su totalidad del abastecimiento de productos alimenticios 
(agrícolas y .ganaderos) de otras regiones del pa1s. Los 
campos de cultivo con los que contaba la región en épocas 
po.sada:>, han sido cubiartos por la mancha urbana. Dt::ntro de 
los ·11rnites de la ciudad, no se observan espacios que 
pudieran ser utilizados para tal actividad; sólo un 
porcentaje reducido de personas principalmente grupos de 
campesinos asentados en el valle de México, sigue practicando 
actividades de tipo agricola (Xochimilco, Ajusco), pero en 
general ésta es una actividad que se ha desterrado por 
completo de la ciudad. 
Al no existir espacios para los procesos agricolas y ante de 
la demanda de productos alimenticios para la capital, se ha 
tenido que devastar otras regiones para poder satisfacer la 
demanda, provocando serios daños ecológicos en algunos campos 
de cultivo del pals. 

En este mismo contexto, podernos ubicar el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad como otro de los elementos que está 
generando serios problemas ambientales a la capital del pa1s. 
Las caracteristicas geográficas y topográficas de la ciudad 
son uno de los aspectos negativos para el abastecimiento de 
este preciado liquido al valle de México. 
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El agotamiento de las reservar hidrológicas ubicadas en el 
subsuelo de la cuenca, ha provocado que el agua sea bombeada 
por una serie de conductos sobre varios kilómetros de 
longitud, venciendo pendientes muy prolongadas debido a la 
altura de la ciudad. El traslado del liquido desde distancias 
considerables, representa un gasto económico, social y 
energético muy cuantioso. 11 Las aguas que se env1an a la 
cuenca de México deben conducirse por 127 km. de tuberias y 
deben vencer un desnivel de 1,2oom. La energia necesaria para 
mover tales volúmenes de agua es del orden de 150 MW 
(millones de watts) proporcionados en f orrna constante todo el 
afl.o. º25 El gasto económico que el gobierno federn.l realiza 
para la dotación de agua potable a la poblaci6n del valle de 
México, representa una erogación significativa para el 
presupuesto total de la ciudad (instalaciones, personal, 
conductos, fuentes de energ1a, etc), estos gastos podrian 
experimentar una reducción significativa, si todos adoptamos 
un papel más responsable al utilizar el liquido. Seria 
conveniente que cada uno de nosotros reflexionará acerca de 
lo que representa bombear el agua potable hasta esta ciudad. 
Por poner un ejemplo, s~ estima que en la actualidad, 11 •• jla 
ciudad usa más de 60m /s de agua, de los cuales 15rn /s 
provienen de las cuencas del Lerrna y Cutzamala. La dotación 
promedio de agua para la ciudad de México es de unos 330 
!/persona, más que en muchas ciudades de Europa. 11 26 

En consecuencia, se pensar1a que al interior de la ciudad de 
México y sus zonas conurbadas, no se tendr1a problemas con 
respecto a la demanda de agua potable para la población. Esto 
observando los volúmenes de liquido que ingresan en ella cada 
segundo. sin embargo, las condiciones en las que viven muchos 
mexicanos dentro de la ciudad, nos dan pie para plantear una 
interrogante ¿por qué algunas colonias de la ciudad carecen 
de agua potable?, ¿por qué muchas familias tiene que 
transportarla por diferentes medios hasta las casas 
habitación?. La respuesta a este tipo de cuestionamientos 
está vinculada directamente con el uso y la distribución de 
la misma dentro del valle de México. La ineficiencia de su 
uso en la industria, comercios, hospitales y viviendas, 
aunadas con los desperfectos y deterioros de las tuberías, 
son algunos de los elementos que impiden que la demanda sea 
cubierta. Además porque tan sólo el dos por ciento del agua 
que entra a la ciudad es tratada para su utilización en 
parques y jardines. 

La población de la ciudad de México en particular y la 
población del pais en general, no tiene una cultura del agua 
-por as1 decirlo-, el desperdicio que se tiene en todos los 
lugares a los que llega es uno de los principales motivos por 
los cuales dia a dia representa un gasto mayor bombear el 
agua a esta ciudad. El problema se recrudece aún más cuando 

25 Exequiel Ezcurra, ~ p. 70 
26 Ibídem. p. 62 
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se conoce que más del 2% del volumen de agua potable es 
desperdiciada en las tomas domiciliarias y en general en la 
industria e instituciones de servicios. El ahorro en su 
consumo y la eficiente utilización de la misma, son elementos 
que nos pueden ayudar a reducir los volú.menes que ahora 
manejamos, pretendiendo que en un futuro sean menores, con lo 
cual se podra reducir el gasto económico que representa, pero 
sobre todo se estará otorgando la posibilidad de que el agua 
potable llegue a más espacios en esta ciudad, principalmente 
a los hogares. 

La generación de basura es otra de las problemáticas 
particulares de nuestra ciudad capital. Al concentrarse en la 
actualidad casi 20,000,000 de habitantes en el valle de 
México, se producen diar lamente grandes cantidades de 
desechos (orgánicos e inorgánicos}. Se estima que ºla ciudad 
produce unas 12,000 toneladas de residuos domésticos por día. 
Aproximadamente el 50% son desechos orgánicos, y el resto 
está constituido, en términos generales, por papel (17%}, 
vidrio (10%), textiles (6%), plásticos (6%), metales (3%) y 
otros desechos ( 9 % ) • "2 7 
Al hacer una lectura del problema, podernos observar que gran 
parte de los desechos que produce la ciudad diariamente, son 
de tipo doméstico. Al mismo tiempo, es significativa la 
cantidad de materia orgánica, la cual en su mayoría es tóxica 
y altamente peligrosa, principalmente aquella que proviene de 
la industria y !abaratar ios químicos. El problema con este 
tipo de sustancias, es que por su naturaleza contaminan en 
forma irreversible los suelos y las aguas que son desechadas 
por las cafierías, los desechos causan severos problemas en 
los ecosistemas naturales de la región, asi como en las 
plantas tratadoras de aguas negras. En nuestro pais, no se 
tiene un control eficiente acerca <le los desechos que son 
vertidos al drenaje, una gran cantidad de sustancias tóxicas 
son desechadas por este tipo de conductos provocando en 
algunos casos severos daños en la salud de la población, al 
mismo tiempo que ponen en peligro la vida misma.28 
El problema de la generación de basura en nuestra ciudad, se 
vincula con una serie de ineficiencias por parte de las 
autoridades. Por un lado, el sistema de recolección de este 
tipo de materiales, opera en forma muy ineficiente por 
carecer de personal y unidades de transporte, espacios para 
su deposito, por mencionar algunos. Por el otro, esto trae 
como resultado que gran cantidad de basura se ha depositada 
en lugares no aptos para ello (las calles y terrenos baldíos) 
convirtiéndose asi en verdaderas fuentes de contaminación 
para la población en general. 

27 J:bidem. p. 77 
28 El ejemplo más significativo al respecto, son loe sucesos ocurridos en 
la ciudad de Guadalajara, Jal. en abril de 1992, cuando fueron vertidos a 
las cafteríae del drenaje de la ciudad, cientos de litros de combustible, 
el cual al hacer explosión tuvo los efectos que ya todos conocemos. 
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Los patrones de consumo que hemos adoptado de otro tipo de 
paises, nos han conducido a la interiorización de actitudes 
de consumo y desperdicio de los productos que adquirimos, sin 
reflexionar acerca de los problemas que generamos al producir 
cantidades exorbitantes de basura. 
En este contexto, los espacios sanitarios donde se concentra 
los desechos de la ciudad (Santa Fe y Santa cruz Meyehualco) 
han perdido su capacidad de almacenamiento, no podrán en un 
futuro seguir soportando los volúmenes de basura que 
generamos en la actualidad. La población en general, tiene un 
papel importante dentro de la producci6n de desechos; la 
cultura consumista y derrochadora de ltt cual estamos siendo 
presea, tendrá que se transformada y modificada en una 
cultura que tenga conciencia de la problemática y asuma un 
papel responsable frente a ella. 

En otro orden de ideas y siguiendo con esta misma temática, 
es necesario abordar quizás uno de los mayores problemas 
ambientales del valle de México, la contaminación 
atmosférica. Las caracter1sticas geográficas de la ciudad 
dificultan la circulación de los vientos al interior de la 
cuenca, provocando que se concentren una gran cantidad de 
contaminantes en todo el valle. En la actualidad circulan por 
esta ciudad poco más de 4 millones de vehiculos, los cuales 
son responsables de más del 80% de la contaminación por 
monóxido de carbono y demás residuos, provenientes de la 
combustión que se genera por la utilización de hidrocarburos. 
Aqu1 es necesario hacer algunas puntualizaciones importantes. 
Los veh1culos que transitan por la ciudad de México, s1 son 
responsables de la contaminaci6n por monóxido de carbono, 
pero no podemos generalizar y afirmar que toda la 
contaminación que presenta la ciudad se ha ocasionada por 
este tipo de medios de transporte. 

La composición de la contaminación de la ciudad, no es 
solamente de monóxido de carbono, esta sustancia sólo 
representa una parte de la misma. Exist&n otro tipo de 
contaminantes suspendidos en el ambiente, los cuales proceden 
de diferentes fuentes, una de las más significativas y a la 
cual se le denomina fuentes fijas son las fábricas y la 
industria en general, las cuales arrojan por sus chimeneas, 
otra serie de contaminantes que en términos generales 
resultan más peligrosos que los producidos por las motores de 
combusti6n interna. Exequial Ezcurra analiza este problema y 
señala: 11 los vehiculos producen la mayor parte del monóxido 
de carbono y de residuos de hidrocarburos presentes en la 
atmosfera de la ciudad, pero las fuentes fijas, (calderas, 
incineradores, quemadores industriales, plantas motrices en 
industrial, etc) son en cambio responsables de la 
[contaminación por] particulas sólidas, el bióxido de azufre 
y los óxidos de nitrógeno. 11 29 

29 Exequial Ezcurra, op. cit. p. 81 



76 

Los niveles de contaminación en la ciudad de México, 
permanecen casi estables en todo el año. Sin embargo, existen 
algunas temporadas en las cuales estos se recrudecen, 
principalmente en la época invernal. En estas fechas, se 
presenta el fenómeno natural conocido como inversión tér1nica, 
esta situaci6n paralelamente con las condiciones geográficas 
de la ciudad de México, propician que los efectos producidos 
por la concentración de contaminantes sean muy peligrosos 
para la población en general, debido a que las capas de aire 
frie y caliente que se encuentran en la atmósfera de la 
ciudad impiden que los contaminantes salgan y de dispersen de 
la cuenca hacia otros lugares. 

La problemática es compleja y está adquiriendo dimensiones 
sumamente preocupantes, las acciones llevadas a cabo por el 
Ejecutivo Federal y la población en general, aún no han 
arrojado los resultados esperados. Los niveles de 
contaminación y concentración de los mismos no presentan 
cambios significativos, asimismo se reconoce en ellos una 
tendencia a seguir incrementando. No se puede negar que 
existe un avance al respecto; los convertidores catallticos, 
el programa 11Hoy No Circula 11 , las gasolinas sin plomo, las 
campafias de reforestación de la ciudad, el control ambiental 
de la industria, etc., son algunos de los ejemplos en este 
sentido. 
La lucha contra la problemática tiene un camino ya recorrido, 
quizás los resultados no sean los esperados, pero se está 
trabajando sobre ello. sin embargo muchos de los sectores de 
la sociedad aún no han adoptado una actitud comprometida 
contra la situación. La industria por su parte, sigue 
arrojando gran cantidad de contaminantes y sustancias tóxicas 
hacia la atmó6ft!Lci. de la ciud~d. L<:i generalización de filtros 
anticontaminantes en sus chimeneas aún no se da. En lo que 
respecta al parque vehlcular del valle de México, este sigue 
aumentando sorprendentemente, asi como las formas de 
utilización del automóvil. Se estima que "en la ciudad de 
Ml!xico se realizan aproximadamente 21, 000, 000 de viajes
persona/dla, de los cuales 4, 000, 000 los realizan los autos 
particulares y 2, ooo, 000 los taxis colectivos. Los viajes 
restantes los realiza el sistema colectivo de transporte 
(6,000,000 el metro, 6 1 000,000 los autobuses urbanos, Y 
3,000,000 los autobuses suburbanos."JO 

En contraste, las condiciones ambientales que vive el valle 
de México demandan acciones de mayor alcance. La ciudadania, 
los grupos empresariales y el gobierno federal, no han 
asumido con responsabilidad el papel que les corresponde. Las 
diferentes acciones emprendidas que buscan reducir los 
impactos del problema ambiental, siguen presentando 
resultados 'muy dispersos y es aqui donde adquiere mayor 
relevancia la amplia participación de los sectores de la 

30 Ibídem. p. 86 
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sociedad en la búsqueda de nuevas alternativas de solución, 
mismas que tendr!an que proponerse desde diferentes ámbitos. 
Dentro de la gama de propuestas de solución que buscan 
contrarrestar los efectos negativos de la problemática 
ambiental, podernos ubicar a la educación ambiental y a la 
formación de profesores a nivel superior en esta área, como 
una de las actividades que han ido ganando un espacio 
importante dentro de las estrategias planteadas. 
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3.3. E1 campo de 1a educación ambionta1 

3.3.1. La educación ambiental en el ámbito internacional. 
características y rinalidades 

La destrucción de la naturaleza por parte de los seres 
humanos, ha provocado que a partir de este siglo se 
manifiesten una serie de transformaciones dentro de los 
ecosistemas del planeta. La interacción que establecemos con 
este preciado espacio ha sufrido una serie de mutaciones que 
en su conjunto dan cuenta de la severa crisis que existe 
entre las sociedades y el medio natural. 
Los modelos de desarrollo cobijados por un grupo de naciones, 
el aumento de la población mundial, la inequitativa 
distribución de la riqueza, la crisis económica, etc., se 
presentan en este panorama como elementos que han favorecido 
y propiciado la gran complejidad de los problemas de 
deterioro de la naturaleza. 

El mundo a mediados del siglo XX empieza a observar grandes 
desequilibrios en los ecosistemas del planeta, los problemas 
que genera las sociedades contemporáneas muestran signos muy 
alarmantes. As1 tenemos como a principios de los años 
setenta, se lleva a cabo la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en la ciudad de 
Estocolmo, Suecia (1972). La magnitud de la problemática 
ambiental y los alcances que estaba teniendo a nivel regional 
y planetario, será.n uno de los factores por los cuales la 
reunión de Estocolmo alcance un poder de convocatoria sin 
precedentes en el a.mbito internacional. Asimismo, la 
asistencia de casi todo~ los pa1ses del orbe, nos da una idea 
de las condiciones ambientales que se empezaban a vivir en 
algunas regiones del planeta. Escribe Enrique Leff al 
respecto, la conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de 
1972 11 ••• congregó por primera vez a gobiernos, agencias 
internacionales, organismos no gubernamentales y estudiosos 
de diferentes paises para plantearse ante la ya entonces 
evidente crisis ambiental generada por el orden internacional 
prevaleciente, la necesidad de orientar nuevos estilos de 
desarrollo fundados en un ambiente sano y productivo. 11 31 

En esta reunión se presentan en la mesa del debate algunos de 
los problemas relacionados con la degradación de la 
naturaleza a nivel mundial. (deforestación, contaminación 
atmosférica, contaminación de mares, agotamiento de campos de 
cultivo, erosión de suelos, etc), los cuales para el momento 
presentaban ya caracteristicas muy desalentadoras. En esta 
conferencia se establece la defensa de la naturaleza para las 
generaciones actuales y las que nos procederán como uno de 
los objetivos imprescindibles para la humanidad. Los 

31 Enrique Leff (coordinador}, Medio ambiente y desarrollo en México, 
Vol. I, p. 20 
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problemas causados por la degradación de los espacios 
naturales eran un hecho, se debian construir estrategias 
regionales y planetarias que buscaran entre otras cosas, la 
disminución de los impactos de los desequilibrios ecológicos 
en la poblaci6n y en las generaciones venideras. 

En esta reunión, se plantea la necesidad de ofrecer una 
educación ambiental a la población con el fin de que esta 
ofrezca las bases que le permita interactuar de manera 
diferente con su medio natural. La educación ambiental 
empieza a partir de asta conferencia a escalar una serie de 
peldaftos dentro de la gama de prioridades a nivel nacional e 
internacional, en especial en los denominados paises en v1as 
de desarrollo donde cuantitativa y cualitativamente los 
problemas del deterioro de la naturaleza se presentan 
distintos a aquellos generados en los paises del primer 
mundo. En la reunión de Estocolmo, se enfatiza la necesidad 
de una cooperación entre las naciones del globo, donde 11 ••• la 
educación debe desempeñar una función capital con miras a 
crear una conciencia y la mejor comprensión de los problemas 
que afectan al medio ambiente. Esa educación ha de fomentar 
la elaboración de comportamientos positivos de conducta con 
respecto al medio ambiente y la utilización de las naciones 
de sus recursos [ ••. ] La educación ambiental debe impartirse 
a personas de todas las edades, a todos los niveles y en el 
marco de la educación formal y no formal."32 

Asimismo en este evento se enfatiza la necesidad de ofrecer 
una educación ambiental a la población de cada pa1s, para que 
a su vez ésta pueda coadyuvrtr al planteamiento de nuevas 
alternativas de solución ante los graves desajustes 
ecológicos tanto regionales como planetarios. El primer paso 
estaba dado, se reconocía la capacidad y los alcances de la 
educación ambiental como elemento de transformación social. 
Aunque en la conferencia de Estocolmo, se sefialaba la 
importancia de este tipo de educación, aún no se colocaba 
como el punto medular para enfrentar y corregir los problemas 
ambientales del planeta. Al mismo tiempo, dicha reunión se 
presenta en este contexto como la base que impulsó el 
desarrollo de la educación ambiental a nivel mundial, hecho 
que servirá para que posteriormente éste tipo de educación 
fuera concebida como una de las estrategias con mayores 
perspectivas a futuro en cuanto a la búsqueda e 
instrumentación de soluciones ante la problemática ambiental. 

32 UNESCO, La. educación ambiental. Las grandes orientaciones de la 
conferencia de Tbiliei, p. 8 
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El campo de la educación ambiental a nivel mundial adquiere 
un impulsó sin precedentes para 1977, afio en que se lleva a 
cabo la 3Sonferencia Intergubernamental sobre Educación 
Ambiental, en esta reunión se establecen los objetivos, 
finalidades y caracter1sticas de la educación ambiental. 
El nuevo modelo educativo que emanaba del interior de la 
conferencia de Tbilisi, permea todos los ámbitos de la 
educación en general, traspasaba fronteras institucionales y 
se insertaban dentro de sus herméticas estructuras. En esta 
reunión se acordaba que: 

..... la educación ambiental debe, por au propia naturaleza, 
dirigirse a todos los miembros de eu colectividad según las 
modalidades que le correspondan a las necesidades, loe 
intereses y loe móviles de loe diferentes grupos de edad y 
categoría a eocio-profesionalee. Deben incitar al público en 
general (niños adolescentes y adultos) a interesarse por loe 
problemas ambientales y a comprenderlos mejor; debe dispensar 
una preparación adecuada a los miembros de ciertos grupos 
profesionales cuyas actividades tienen una influencia directa 
sobre el medio ambiente ( ingen:!.eroe, urbanistas, arquitectos, 
mfidicos, maestron y profesores, administradores, 
industriales, etc.); por último, debe formar investigadoroa y 
otros especialistas de lae ciencias ambientales. El 
contenido, loe métodos y el material pedag6gico deberán 
adaptares a las necesidades de quienes reciban tal 
eneenanza, "34 

Asimismo, las reuniones previas al evento de Estocolmo y la 
conferencia misma influyeron para que el concepto de la 
educación ambiental experimentará una evolución. 
Anteriormente ~ólo se rcl.:icionaba ;:,, la educación ambiental 
con los aspectos biológicos y f1sicos de la naturaleza, 
cayeñdo en parcialidades y perdiendo de vista una de sus 
grandes determinantes, los procesos sociales, politices, 
económicos y culturales. A partir de este momento, la 
educación ambiental es abordada y concebida desde diferentes 
dimensiones, desde un enfoque meramente fisico-biol6gico, en 
el cual se incorporan los aspectos sociales, politices, 
económicos y culturales que intervienen en los problemas 
ambientales. 

33 Del periodo de 1972 a 1977 en que se realiza ~ata conferencia, se 
llevan a cabo una aerie de reuniones en distintos palees miembros de la 
O.N.U., las cuales sirvieron de plataforma para el evento. Entre ellos 
podemos mencionar el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental 
(Belgrado, 1975) y un Taller Subregional sobre Educación Ambiental 
(Chóeica, 1976 ) • El primero de ellos ea un intercambio internacional de 
puntos de vista sobre loe problemas y ventajas que giran al rededor de la 
educación ambiental, en el segundo, ee plantean una serie de programas Y 
estrategias para la educación ambiental a nivel regional. 
34 UNESCO, ~ p. 20 
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Los elementos particulares de cada región son reconocidos y 
considerados en la conferencia de Tbilisi (1977), de ah1 que 
se les sugiere a los gobiernos nacionales que le otorguen una 
gran importancia a las caracter1sticas particulares de sus 
paises en el momento de implementar e instrumentar sus 
propios programas de educación ambiental. Al mismo tiempo 
que, el tipo de educación por el que se pugnaba deb1a 
paralelamente hacer que la población concibiera e 
interpretará la importancia del medio natural como fuente de 
recursos necesarios para el nivel de desarrollo de cada pais. 
La educación ambiental se constituirá como un punto clave 
para accionar frente al deterioro de los ecosistemas 
naturales, en el sentido que será un tipo de educación que 
trate de estimular en la población un aspecto 
conservacionistas, donde se pretenda interiorizar en la 
población una actitud de no utilización de los recursos 
naturales; por el contrario, es un tipo de educación que 
promueve su uso y que al mismo tiempo, reconoce la 
importancia que representa su utilización para el crecimiento 
de las naciones. Asimismo es un modelo de educación que pugna 
porque se uso no recaiga en el derroche ni en el despilfarro, 
más bien trata de fomentar el uso adecuado y racional de los 
productos y materias primas que la naturaleza nas brinda. 

Por lo anterior, se establece que este tipo de educación 
deberá ser dirigida a todo la población en genera.1, poniendo 
mayor énfasis en los grupos que generan impactos más 
considerables a los ecosistemas. Los ingenieros, urbanistas, 
qu1micos, administradores, planeadores, etc., serán los 
sectores en que la educación ambiental centre mayor atención, 
en la medida que sus prácticas profesionales tienen una 
influencia directa sobre el medio natural y muchos de los 
desajustes ecológico~ que estamos enfrentando, podrán 
experimentar una disminución, en la medida que el grupo de 
profesionistas del pa1s, adquieran una formación y 
concientizaci6n en esta materia. 

El papel que tendrá que jugar en la esfera del conocimiento 
universal la educación a:mbiental, ta:mbién es abordado en la 
conferencia de Tbilisí~ En ella se establecía que la 
educación ambiental no será una disciplina más dentro del 
saber,. más bien se concebird como un campo de conocimiento 
que se encuentra integrado por las di versas aportaciones de 
otras ciencias y otras disciplinas que tratan de elaborar un 
análisis de la naturaleza y los problemas generados en ella. 
La educación ambiental lucha por un cambio de actitudes, 
costumbres y conductas de los individuos frente a los 
problemas del medio natural, pretendiendo que dicha 
modificación pueda dar respuesta a la problemática particular 
de cada región. Es decir, tiende a la solución de los 
problemas concretos y característicos de cada nación. "La· 
característica m~s importante de la educación ambiental 
consiste probablemente en que apunta a la resolución de los 
problemas concretos. Se trata de que los individuos, 
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cualquiera que sea el grupo de la población a la que 
pertenezcan y el nivel en el que se sitúen, perciban 
claramente los problemas que coartan el bienestar individual 
y colectivo, diluciden sus causas y determinen los medios que 
puedan resolverlos. 11 35 

La forma de trasmisi6n de la educación ambiental debe ser 
totalmente opuesta a la acariciada por la ensefianza 
tradicional, en la cual el alumno sólo pasa a formar parte de 
un grupo de individuos que escuchan e interiorizan dicha 
información. El papel que juegan los individuos dentro de su 
proceso educa ti va, cambia sustancialmente con la educación 
ambiental. El alumno es concebido como una unidad dentro de 
un todo, lo cual le otorga una ingerencia directa en los 
procesos que al interior se dan. Los individuos ocuparán un 
lugar preponderante en la educación ambiental, por el hecho 
de que constituirán parte activa de su proceso de formación. 
Será aqu1 donde las estructuras académicas y administrativas 
de los centros de enseñanza desempei'ian un papel importante 
dentro del nuevo modelo de educación, ya que tendrán que 
fomentar y promover los diferentes lineamientos y 
caracteristicas de la educación ambiental. 
La disposición politica será otro de los factores que 
converjan dentro de esta modalidad de educación, porque ante 
las situaciones, no sólo se demanda una disposición de las 
instituciones educativas, sino paralelamente con dicha 
disposición y quizás aün más importante, se demanda una 
disposición de las personas que tienen a su cargo los 
ministerios y secretarias de educación en las naciones. 

La flexibilizaci6n de las estructuras educativas cobra mayor 
importancia, cuando se conoce la dinámica de la educación 
ambiental. Lti!:i transformacion~s en las sociedades tiene una 
influencia directa en los procesos que en ella se generan, 
estos no se detienen y por tilnto, afectan cada una de las 
situaciones que se dan en la vida cotidiana de los 
individuos. Una educación corno la que se propone deber ser 
continua y debe buscar la forma de adaptarse a la diversidad 
de cambios sociales. En esta perspectiva 11 ••• la educación 
ambiental debe reformular incesantemente sus orientaciones, 
contenidos y métodos, además de asegurar su actualización de 
los conocimientos de individuos y grupos y su continua 
adaptación a las nuevas situaciones."36 
La educación ambiental por ser una de las estrategias que 
tienen que ser difundidas a toda la población, debe contar 
con un medio que le proporcione una mayor cobertura para el 
fin que persigue. En este sentido, los medios masivos de 
comunicación adquieren gran importancia, por el hecho de que 
pueden ser utilizados para la trasmisión de información e 
imágenes al público en general, las cuales les permitan 
formar una conciencia acerca de la problemática. No se debe · 

35 Ibidem. p. 26 
36 Ibidem. p. 30 
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permitir que dichos medios se han utilizados para imprimir en 
la sociedad un sentido pesimista y fatalista del deterioro de 
los ecosistemas naturales, ya que esto sólo nos conduce a una 
mala comprensión e interpretación de los mismos. La educación 
ambiental tiene en los medios de comunicación una de las 
grandes posibilidades para que sus finalidades y 
caracter1sticas se presenten en casi todos los rincones del 
pa1s. 
La educación ambiental como se concibi6 a partir de esta 
conferencia, serA un modelo educativo que afecta los 
diferentes ámbitos de la vida escolar desde el nivel 
preascolur hasta el nivel profesional, as1 como también en 
sus aspecto vertical y horizontal. En el primero de ellos, 
porque la educación ambiental involucra que los contenidos y 
actividades que se lleven a cabo en un nivel determinado, 
deben guardar una estrecha relación can los que son 
impartidos en los niveles inferiores y superiores. En el 
segundo aspecto (horizontal}, porque se debe tener una 
relación directa con las diferentes materias y asignaturas 
del mismo nivel. 
La incorporacion de los contenidos ambientales a los 
currícula de la educación en general, es una de las 
actividades que ha tenido mayor auge en los últimos tiempos. 
Las estructuras académicas y administra ti vas de los centros 
de enseftanza se han visto presionadas para dar cabida a los 
temas que tienen relación con el medio natural. Las 
reestructuraciones de planes y programas de estudio en los 
diferentes niveles de educación, tienen en la actualidad -en 
su gran mayoría- contemplados temas, actividades, talleres, 
seminarios, etc., relacionados con el problema ambiental, 
como elementos importantes que podr1an tomarse en cuenta para 
integrar la curricula de sus asignaturas. 

La tarea no ha sido sencilla, la complejidad de la 
problemática en si, conjuntamente con la problemática de su 
incorporación a los sistemas educativos, han propiciado que 
dicha actividad se ha abordada e instrumentada con demasiado 
cuidado, ya que dentro de este proceso muchos son los 
elementos que la conforman y la determinan. 11 Las estrategias 
que tienden a integrar la educación ambiental en los sistemas 
de educación formal deben to~ar en considerñción los diversos 
componentes del proceso educativo, es decir 1 los objetivos, 
el contenido, los métodos, el material pedagógico, la 
formación del personal y las actividades de investigación y 
evaluación. 11 37 

Otro de los puntos importantes a los que hace alusión la 
educación ambiental, es especificamente el tema de los 
valores. se busca que a partir de la modificación de ciertos 
patrones de conducta en los individuos, se transforme y 
modifique el sistema de valores que poseen, buscando con esto· 
que el sujeto reconstruya sus propios valores pretendiendo 

31 lbidem. p. 39 
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que este acercamiento le otorgue la oportunidad de contemplar 
concebir y analizar en forma diferente la problemática 
ambiental. 

En resumen, se han expuesto aqui algunas de las 
caracter1sticas, finalidades y estrategias que confluyen 
dentro del campo de la educación ambiental. Esta somera 
presentación, nos peFmite conocer algunos de los elementos 
importantes del nuevo modelo de educación, asimismo hemos 
podido presentar un conjunto de tendencias y estrategias 
trabajadas en los últimos afies que buscan incorporar 
contenidos y actividades de tipo ambiental dentro de los 
sistemas educativos nacionales. Analicemos ahora nuestro caso 
muy particular, la educación ambiental en México, cuáles han 
sido sus antecedentes, orientaciones, tendencias, as1 como la 
forma en que se ha relacionado con el nivel superior de 
educación, constituyendo el campo de la formación ambiental 
en el pais. 

3.3.2. La educaoi6n ambienta1 en México 

En México las problemas relacionados con el medio natural 
aparecen en las últimas décadas, tal vez anteriormente 
estaban presentes, pero no se les otorgaba la atención 
necesaria, debido a que sus manifestaciones y repercusiones 
en la sociedad no eran tan evidentes como en la actualidad. 
Estas por su parte, empiezan a ser motivo de preocupación en 
los últimos afias, particularmente por los niveles de 
contamin~ci6n dentro de la ciudad de México. Algunos sectores 
de la sociedad empiezan a constituirse como elementos de 
prest6n ante tal situación, se organizan y forman comités de 
lucha, tratan de que la población en general tome conciencia 
de la problemática y tenga una participación en ella. Ante 
las condiciones imperantes se empieza a hablar de la urgencia 
de transformar la actitud y formas de interacción de los 
grupos humanos con la naturaleza. En este panorama en el que 
la educación ambiental se presenta como una de las 
estrategias que puede coadyuvar para transformar la 
conciencia de los individuos con respecto al problema 
ambiental. 

En la década de los afies setenta, las experiencias en México 
con respecto al campo de la educación ambiental, eran escasas 
y hasta cierto punto inexistentes, reduciéndose simplemente a 
prácticas empiristas fomentadas por grupos ecologistas del 
pais, los cuales sólo canalizaban sus actividades en 
programas de recolección de basura, reforestación en parques, 
mensajes televisivos, etc. 
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En la década de los afies ochenta, cuando las condiciones del 
deterioro de la naturaleza muestran rasgos más alarmantes en 
el pa1s (Y particularmente en nuestra ciudad capital), el 
Gobierno Federal a través de la subsecretaria de Ecologia 
crea la Direoci6n de Eduoaci6n Ambiental (DEA), con la 
intención de dicho organismo pudiera dar respuesta a las 
demandas populares de mejores condiciones ambientales en la 
ciudad de México y en el país en general. 
Los trabajos que desarroll6 la DEA, no alcanzó los cambios ni 
las transformaciones que de ella se demandaban. En su 
interior no se tenían contemplados ni establecidos las 
directrices que debla seguir su personal para ofrecer nuevas 
alternativas de solución a la crisis ambiental del 
territorio. 11 En sus inicios la DEA mantuvo la inercia del 
trabajo desarrollado en el sexenio anterior por las áreas 
promocionales de la subsecretaria de Mejoramiento del 
Ambiente, fundamentalmente se dedicó a la realización de 
campanas, a la celebración del D1a Mundial del Medio Ambiente 
y a la bCisqueda de apoyos para la difusión de mensajes a 
travás de los medios masivos de comunicación. Se carecía de 
un programas de trabajo y no se desarrollaron proyectos que 
obedecieran a lineamientos claros."38 

Los trabajos de la Dirección fueron reorientados a partir de 
1983, cuando se gestan algunos cambios en el ámbito 
burocrático, sus actividades son canalizadas hacia el 
cumplimiento de l~s disposiciones internacionales sobre 
educación ambiental. Los resultados de esta serie de ajustes 
al interior de la DEA, no tuvieron los alcances ni las 
dimensiones esperadas, la falta del personal capacitado, la 
escasez de recursos e infraestructura, la falta de 
disposición del sector educativo, la burocracia, etc., fueron 
algunos de los elementos que obstaculizaron y no permitieron 
que lus tranGformaciones por las cuales se. estaba pugnando, 
no se presentaran. 

3.3.3. 1986: Afio coyuntural para la educación ambiental en el 
país. 

Las condiciones geográficas con las que cuenta la ciudad de 
México, no son nada favorables para que las corrientes de 
aire que corren en la atmósfera se introduzcan al interior de 
toda la ciudad y puedan dispersar los contaminantes 
concentrados. En enero de 1986 se presenta en el Distrito 
Federal, el fen6meno natural conocido como inversión térmica, 
el cual por su prolongación y por los altos niveles de 
contaminación registrados, causó una gran preocupacion y 
alarma generalizada en la población en general y en el grupo . 
dirigente del pais . 

.38 Alicia de Alba et al. ''La educaci6n ambiental en H~xico", ~ 
conducta, No. 11/12, p. 81 
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En respuesta a las quejas y demandas de la sociedad (y a la 
situación misma), el Estado exhorta a la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) a 1n1c1ar los trabajos para el 
establecimiento de una pedagogía ecológica a nivel nacional, 
con la intención de empezar a educar a la población en este 
sentido. As1 el 14 de febrero de ese mismo afio aparece 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
que establece 21 acciones contra la contaminación, 39 las 
cuales serán instrumentadas por diversas dependencias del 
aparato estatal, entre ellas la SEP. 
En este decre~o se establece: 

"Que entre loe objetivos fundamentales de la política del 
gobierno de la república, eetli el de identificar la 
problemAtlca, contar con loe instrumentos y realizar con la 
participación de los distintos sectores de la sociedad, las 
acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación 
ambiental, preservando loo recursos naturales y el equilibrio 
de los ecosistemao del pnie. "40 

Asimismo, el Ejecutivo Federal señalaba que ante los altos 
indices de concentración de contaminantes en la atmósfera de 
la ciudad de México, registrados en la temporada invernal 
( 1985-86) y ante la presencia del fenómeno de inversión 
térmica, era imprescindible la participación de los órganos 
del gobierno para controlar tal adversidad. De ahi, la 
importancia y relevancia del decreto, asi con esta 
disposición, el gobierno de la repüblica justificaba su 
participación frente a los problemas del medio natural. 

El decreto señala en su artículo primero: 

"LaG t.fopenclenci.as y entidadee de la administración pública 
federal, proceder.in en el ejercicio de las atribuciones de nu 
competencia o en la realización de los programas y 
actividades a su cargo, a ejecutar loe ajustes modificacionee 
conducentes y a efecto de observar y dar pleno cumplimiento a 
lae medidas presentadas en este ordenamiento. "41 

Las diferentes acciones que debía desarrollar la Secretaria 
de Educación Pública estaban contenida~ en el articulo quinto 
del decreto. En este párrafo se estipulaba que dicho 
organismo seria el encargado de instrumentar una pedagogía 
ecológica a nivel nacional, dice a la letra: 

39 Para efectos de nuestro trabajo, hemoa considerado eate decreto como 
una de las alternativas adoptadas por el Gobierno Federal para tratar de 
dar solución a la problemática imperante. De ah.t que no entremos al 
an6lieis del concepto de "Pedagog.ta Ecológica", para este trabajo 
recomendamos consultar a Edgar Gonz&lez y Alicia de Alba, ''¿Hacia 
pedagogía ecológica?", En: Cero on Conducta, ai\o 1, No. 5, 48-54 PP• 
40 Gobierno Federal, Diario Oficial, 14 de febrero de 1986. p. 12 
41 Ibídem. p. lJ 



"Articulo Quinto: La secretaría de Educación PG.blica, 
adoptará las medidas pertinentes, a efecto de .iniciar una 
pedagogía ecol6qica formal a nivel nacional, por lo cual 
procederá a: 
I. Introducir la materia de eco logia en loe planea de estudio 
de loe maestros y realizar programas de capacitación al 
magisterio sobre eota mateJ;ia. 
II. Incorporaci6n de contenidos educativos de temas 
ecol6gicoe en loa libros de texto, en loe diferentes niveles 
escolares. 
III. Propiciar que el servicio social de las licenciaturas, 
se oriente en temas ecológicos. "42 
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El hermetismo que habla caracterizado a la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), ante la introducci6n y abordaje de 
la problemática ambiental, se habla visto trastocado para 
estos momentos. 
Con lo anterior, la Dirección de Educación Ambiental (DEA), 
adquiere mayor solidez, a partir de este momento inicia un 
trabajo en dimensiones más considerables y con una mayor 
cobertura. La educaci6n ambiental empieza a ser reconocida 
como una de las lineas de acción para controlar los problemas 
generados por el deterioro del medio natural. 
Aqu1, es importante señalar que aunque la educación ambiental 
había ganando un espacio importante dentro de las estrategias 
de solución, esto no era condición suficiente para que ella 
fuera abordada y concebida desde diferentes aristas. En un 
principio la educación ambiental seguia siendo concebida 
desde una óptica de la ecolog1a, reduciendo la problemática y 
limitando su marco de análisis. 11Asi, mientras los documentos 
de la Sedue planteaban que la educación ambiental debe jugar 
un papel cuestionador de ~a relación sociedad-naturaleza, 
partiendo del análisis de los problem~s ~mhientales concreto~ 
que afectan a las comunidades educativas, en la práctica el 
sector educativo continúa abordando la temática ambiental 
desde una perspectiva limitada, centrada en los conceptos 
básicos de eco logia ( •.. ] y dejando de lado la reflexión 
sobre los componentes económicos, politices, sociales y 
culturales de la problemática ambiental. 11 43 

En nuestros dias es común encontrarse con personas e 
instituciones que dc5conocen el potencidl y los alcances que 
se pueden lograr con la educación ambiental, principalmente 
en lo que se refiere a la capacidad que posee para 
sensibilizar y modificar actitudes, asi corno para 
proporcionar nuevos conocimientos y puntos de vista con 
respecto a los problemas del medio natural. 

No se puede negar el gran avance que se ha experimentado en 
cuanto al abordaje de la problemática ambiental. Las acciones 
y estrategias de solución aplicadas e instrumentadas en 

42 Ibidea. p. 14 
43 Alicia de Alba et al. ~ p. 82-83 
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diferentes dimensiones, ha arrojado resultados muy 
heterogéneos. La problemática ambiental en México es muy 
Compleja, se reconoce que aún falta mucho por hacer. La 
amplia participación de la sociedad (ciudadanos, empresarios, 
profesionistas y gobierno federal) resulta indispensable, si 
aspiramos a una transformación en este sentido. 

3.3.4. Algunos de loa avances significativos en materia de 
educaci6n ambiental en México. 

El abordaje y tratamiento de los problemas relacionados con 
el deterioro de los ecosistemas en nuestro país, es 
relativamente reciente. Aunque en este siglo, los problemas 
ambientales empiezan a mostrar características particulares 
-sobre todo en las conglomeraciones urbanas-, no va a ser 
sino hasta finales de la década de los setenta e inicios de 
la siguiente década que la sociedad y el Estado pondrán en 
marcha de una serie de medidas correctivas frente a la 
problemática. Dentro de esta gama de propuestas y 
alternativas de solución, la educación ambiental va ha 
empezar a adquirir carta de ciudadanía en el transcurso de 
los afias ochenta.44 
Las inversiones térmicas ocurridas en el invierno de 1985-
1986, marcarán la pauta para que la educación ambiental se 
presente en este contexto como una de las estrategias más 
importantes para establecer un cambio en la mentalidad de la 
sociedad. En sus inicios como ya se ha apuntado, su abordaje 
e instrumentación presentaban muchas deficiencias, pero lo 
más importante, era que se empezaba a reconocer su capacidad 
de transformación social, lo cual representaba ya un gran 
avanc;:e. 

Uno de los trabajos significativos en la materia, es el 
estudio realizado por un destacado grupo de investigadores 
del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU-UNAM), a 
petición de la desaparecida Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecologia (SEDUE) en 1986. En este trabajo se elaboró un 
diagnóstico de la situación que guardaba la educación 
ambiental en los niveles preescolar, básico, medio y normal; 
as1 como la revisión de los planes y programas de las 
materias impartidas en dichos niveles. 

La investigación desarrollada en el CESU, sin lugar a dudas 
representa otro de los grandes avances en la materia, por un 
lado, sirvió para fundamentar la propuesta que presentó la 

44 No pretendemos soslayar las acciones que anteriormente se hayan 
realizado en favor de la coneervaci6n de los espacios naturales, 
principalmente por los grupos ecologistas aparecidos en décadas 
anteriores, más bien, lo que nos interesa resaltar es la importancia que 
va adquirir la educación ambiental en estos momentos, como una de lao 
alternativas mlis viables frente a este tipo de problemAtica. 



89 

SEDUE a la SEP, la cual pretendía llevar a cabo una serie de 
reformas al interior de los libros de texto de la escuela 
primaria. Asimismo dicho estudio influyó en forma notable 
para que la SEDUE, SEP y SSA conjuntaran sus esfuerzos para 
establecer el Programa Nacional de Educación Ambiental 
(PRONEA) . Por el otro, el diagnóstico vino a representar uno 
de los trabajos con el cual, el CESU empezó a consolidarse 
como uno de los espacios universitarios donde el análisis y 
abordaje de la problemática ambiental se convirtió en una de 
sus lineas de investigación. 
En la actualidad el CESU ha desarrollado un importante 
trabajo de investigación sobre educación ambiental, 
pretendiendo con esto la consolidación del campo a nivel 
nacional y particularmente dentro de la universidad en la 
cual el abordaje de dicha problemática ha estado ausente por 
mucho tiempo. 

En este contexto, la UNAM se presenta como una de las 
instituciones pioneras en el abordaje del problema ambiental. 
Además de los trabajos desarrollados por el CESU, encontramos 
los del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias con cede en la ciudad de Cuernavaca, 
More las, es otra de las grandes aportaciones de la UNAM ha 
este nuevo campo educativo. En este centro se trabaja 
particularmente con programas de educación ambiental a nivel 
municipal. 
En este mismo sentido, merece un reconocimiento el trabajo 
que Julia Carabias y un grupo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias han realizado en lo referente al campo 
de la educación ambiental. 

Al mismo tiempo, el Programa Universitario del Medio Ambiente 
(PUMA) de la UNAM, es una de las estrategias más completas 
sobre la protección de los espacios naturales dentro de sus 
instalaciones (vialidad, reforestación, reciclamiento de 
papel, ahorro de energia eléctrica, organización de eventos, 
investigación, difusión, etc). Asimismo, es importante 
sefialar el conjunto de eventos de formación en materia 
ambiental desarrollados por esta casa de estudios en los 
últimos tiempos. En este renglón, aunque es muy reducido el 
nürnero de cur!:>os que tiene como eje el uborduje de la 
problem&tica ambiental, empieza a vislumbrarse el interés que 
representa para el nivel superior de educación los problemas 
de deterioro de los ecosistemas naturales. 

En otros espacios institucionales podemos identificar las 
acciones desarrolladas por el grupo del Laboratorio Bosque de 
la Primavera de la Universidad de Guadalajara (UdeG), corno 
otro de los grandes avances en la materia, sus actividades 
han sido enfocadas a la organización de seminarios sobre 
educación ambiental en dicha ciudad. Asimismo, el personal· 
que labora dentro de esta instancia académica, fue parte 
importante del comité organizador del Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental celebrado en el mes de novie.mbre de 
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1992 en Guadalajara, México. En el poder de convocatoria 
alcanzado por este congreso, podemos observar la creciente 
importancia que poseen los problemas del deterioro de la 
naturaleza en algunas de las naciones del planeta.45 

En el aparto estatal podemos ubicar a la Dirección de 
Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la 
desaparecida SEDUE, como uno de los espacios que en su 
momento desarrolló una importante linea de trabajo en materia 
de educación ambiental a nivel nacional. Con el cambio de 
directivos y la repercusión de este fenómeno en la estructura 
organizativa de la SEDUE, desaparece esta Secretaria de 
Estado y en su lugar se crea la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), misma que alberga al Instituto Nacional de 
Ecologia (INE). En dicho Instituto han quedado concentrados 
la gran mayoria del personal que anteriormente estuvo 
trabajando sobre educación ambiental, los cuales no han 
detenido sus actividades y está..n constituidos como un grupo 
destacado de intelectuales cuyo trabajo se canaliza 
principalmente en la consolidación del campo de la educación 
ambiental en el pais. 

Estas han sido algunas de las estrategias y actividades que 
se han llevado a cabo en nuestro país, a partir del impulso 
que experimentó la educación ambiental a inicios de la década 
de las años ochenta. En la actualidad, la problemática 
adquiere matices de gran complejidad, muchos de los problemas 
relacionados con el medio natural se han agravado; pero 
contrario a lo que afirmaban los escépticos hace algunos afies 
(las condiciones de degradación de la naturaleza sólo nos 
conducir1an al apocalipsis), se ha demostrado que ello es 
totalmente falso. Se reconoce las múltiples determinaciones_ 
de 1~ problemática, si; pero también se reconoce la capacidad 
de los seres humanos para actuar frente a problemas tan 
adversos. La participación de los diferentes sectores de la 
sociedad (desde su posición), será uno de los mecanismos más 
idóneos, si deseamos reducir los impactos del deterioro 
natural en los individuos. Y por qué no, pensar en su 
completa solución en un futuro tal vez no muy lejano. 

45 En este evento se dieron cita 450 congreeietas de 25 paises. 
véaset Bolettn E, Especial del congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental, México, UdeG, Núm. J, invierno de 1992-93. 



3.4. Algunas conceptualizaciones sobre el campo de la 
educación ambiental. 

3.4.1 El concepto de educaci6n y ambiente 
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Antes de continuar es importante detenernos un poco y 
precisar cómo se está entendiendo a la educación y al 
ambiente, dos conceptos estrechamente ligados a la educación 
ambiental. 
La concepción de educación que ha tenido mayor fuerza a lo 
largo de este siglo, es aquel planteado por ourkheim 
(Sociólogo francés 1850-1917), para quien la edubaci6n era un 
proceso de transmisión de valores, costumbres, conocimientos, 
experiencias, etc., de las generaciones adultas hacia las 
jóvenes a través del cual la sociedad se reproduce. En este 
contexto, la sociedad es la instancia que legitima el 
accionar de las generaciones adultas sobre las nuevas 
generaciones de individuos. 

Los planteamientos que desarrolla Durkheim son retornados y 
trabajados por un conjunto de teóricos en educación, los 
cuales le imprimen un giro y aportan nuevos elementos a su 
concepto. Las nuevas aportaciones reconocen que la educación 
si está relacionada con la transmisión de valores, costumbres 
y creencias de las generaciones adultas hacia las jóvenes 
(reproducci6n), pero al mismo tiempo, es un proceso se gestan 
una serie de transformaciones sociales que nos llevan a la 
resistencia por la hegemon1a. Conciben a la educación como 
" ... proceso social en el que se generan nuevos aprendizajes, 
en los cuales los roles del educando y el educador se 
desarrollan i:=m la interacción de todos los sujetos sociales 
( •.• ) Esto es, en los procesos educativos se reproducen 
contenidos culturales (valores, conocimiento, creencias, 
etc.) pero también se producen nuevos contenidos 
culturales. 11 46 

En lo referente a la conceptualizaci6n de ambiente y de la 
naturaleza misma, ésta se encuentra estrechamente ligado a la 
concepción que tiene el hombre de si mismo. El ser humano en 
lo que respecta a la cultura Occidental se concibe como 
sujeto más importante de todo el universo, apreciación que lo 
lleva a reducir a una escala de seres inferiores a todo 
aquello que esté. a su alrededor y que no presente 
caracteristicas humanas. Asi, los productos que se encuentran 
dentro de la naturaleza son elementos que están ahi 
precisamente para que él pueda dar respuesta a sus 
necesidades, perdiendo de vista los procesos fisico
biológicos indispensables para su proceso de regeneración. 

46 A.licia de Alba, "aobre la noci6n de educaci6n ambiental", En: Taller 
eobre la metodolog!a de la educaci6n ambiental (Documento y materialee de 
trabajo) p. B 



92 

En lo que ambiente se refiere, este se puede entender a 
partir de dos dimensiones, una simplista y otra compleja. En 
la primera de ellas, sólo se hace referencia al estudio de 
los seres vivos desde una posición flsico-biológica, 
desconocimiento las determinantes sociales del problema. Por 
su parte, la dimensión compleja es el abordaje y tratamiento 
de la problemática ambiental, tomando como punto de 
referencia las determinantes sociales, pol1ticas, económicas 
y culturales. Este ültimo enfoque nos provee de una serie de 
elementos que nos permiten conocer y comprender la 
problemática desde una posición diferente, en la medida que 
no se puede desconocer los impactos que los grupos hurnanos 
causarnos a los ecosistcmils del planeta, y que han su gran 
mayor fa han elementos que contribuyeron a su deterioro. En 
esta conceptualización de ambiente, no se pretende desconocer 
la dimensión ecológica del problema, es decir, no pretendemos 
que el aspecto social sea nuestro único marco de análisis de 
éste problema, más bien lo que se pretende es que ambos se 
incorporen cuando de efectué un análisis del problema 
ambiental. 
El ambiente también puede ser entendido como un inventario de 
recursos naturales y desde una perspectiva ecosistémica. El 
primero de ellos es donde de estudia y clasifica a los 
elementos que lo componen por su especie (género y función). 
En esta interpretación del ambiente, se deja de lado las 
interacciones que cada uno de los elementos establecen con 
los demás, as! como también pierde de vista que cada especie 
que conforma el ambiente natural, tiene una función 
especifica al interior del mismo en el cual se está en 
constante relación con los demás seres que lo conforman. En 
lo referente a la perspectiva sistémica, el ambiente se 
concibe como un espacio en el cual se genera una serie de 
relaciones entre los sujPtos que lo conforman y en el espacio 
que comparten como habitad. Desde ésta posición, nada dentro 
del ambiente puede permanecer aislado, cada uno de los 
integrantes están constantemente estableciendo una serie de 
interacciones con los demás sujetos. 

3.4.2. El concepto de educación ambiental y formación 
ambiental 

Los niveles de degradación de los ecosistemas planetarios se 
han acentuado en forma abrumadora a lo largo de este siglo, 
mismos que provocaron que la sociedad iniciara un periodo de 
búsqueda de nuevas alternativas de solución frente a la 
problemática. A principios de 1972, cuando se lleva a cabo la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Humano (Estocolrno, Suecia), se empieza a hablar de ofrecer 
una educación ambiental a la población como elemento que 
pueda contribuir a reducir los problemas generados por las 
sociedades en nuestro medio natural. En este sentido será, 
que la educación ambiental se proyecte ante la esfera 
internacional como una de las estrategias que ofrece grandes 
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perspectivas para aspirar a una transformación en las 
condiciones de deterioro ambiental de la naturaleza. En el 
principio 19 de dicha conferencia se señala que: 

Ee indispensable una labor de educación en cuestiones 
amb.i.entalee, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a 
las adultas y que preste la debida atención al sector de la 
población menos privilegiado para ensanchar las bases de una 
opinión pública bien informada y de una conducta de individuo 
de las emproeaa y las colectividades inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente en toda au dimensión humana. 
Es también eaencial que loe medios de comunicaclón de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, 
por el contrario, informaci6n de carácter educativo sobre la 
necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 
pueda desarrollarse en todos loe aspectos. ,.47 

El concepto de educación ambiental se empieza a acuñar a 
partir de esta conferencia, mismo que experimentará un avance 
a fines de esta década, cuando se lleva a cabo la Conferencia 
Intergubernámental de Tbilisi sobre Educación Ambiental 
(1977), dicha reunión arrojará los primeras caracteristicas y 
finalidades de la educación ambiental, asi como una de sus 
primeras conceptualizaciones. En dicho evento se concibe a 
esta nueva modalidad de educación como: 11 ••• un procé.so del 
cual, primero, los individuos y la colectividad toman 
conci.encia de su medio ambiente y de la interacción de sus 
componentes biológicos, fisicos y socio-culturales y, 
segundo, adquieren los conocimientos, valores, competencia, y 
también la voluntad y colectivamente, para resolver los 
problemas presente::; y futuro:: del medio ambiente en 
general. 1~48 A partir de este momento, el concepto de 
educación ambiental inicia un proceso de construcción y 
conformación que aún no termina hasta nuestros d1as. Tornando 
como referencia este concepto de educación trabajado en la 
primera parte, hoy podemos entender a la educación ambiental 
como un proceso continúo y dinámico en el cual se da una 
transferencia de elementos cultura les (valores, costumbres, 
formas de pensar, contenidos, etc) de las generaciones 
adultas hacia las jóvenes, pero al mismo tiempo, se expresa 
una critica y reconstrucción de ellos, obteniendo nuevos 
contenidos culturales. Por su parte, otras fuentes conciben a 
la educación ambiental como 11 el proceso por medio del cual el 
individuo adquiere conocimientos, interioriza actitudes y 
desarrolla hábitos que le permiten modificar la conducta 

47 Citado en: Alicia de Alba, Marl:ha Viesca, et al. El libro de texto v· 
la cuestión ambiental.., CESU-UNAM, 1993. p. 11 
48 UNESCO, Las grandes orientaciones de la conferencia interqubernamental 
de Tbilisi, p. 31 
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individual y colectiva en relación al medio ambiente en el 
que se desarrollanº.49 
En relación al concepto de formación ambiental, este se 
vincula directamente con los niveles superiores de educación 
y se entiende corno 11 el diseño, contenido, metodologias, 
trabajo sobre problemas concretos, investigación y marco de 
actuación, etc., que puede facilitar el estudio sobre 
determinados aspectos ambientales a ser tenidos en cuenta en 
la formación universitaria. "50 El objetivo principal de la 
formación ambiental, es dotar a los profesores del nivel 
superior de educación de los elementos indispensables que le 
permitan comprender, analizar y reorientar su quehacer 
docente bajo una perspectiva ambiental. Es decir, se busca 
que los docentes universitarios aborden los temas 
relacionados con el medio natural y los analicen dentro de 
las asignaturas que imparten, pretendiendo que los 
profesionistas puedan comprender la forma en que sus 
prácticas profesionales afectan a la naturaleza y busquen 
conjuntamente los mecanismos para reducir este tipo de 
impactos. Esta modalidad de educación, no concibe la 
incorporación de una nueva materia a los curricula 
universitarios, como elemento particular para llevar acabo la 
formación ambiental, más bien se inclina por una 
transformación en el enfoque y la forma de acercarse y 
apropiarse del conocimiento. 

3.4.3. El concepto de dimensión ambiontal 

Las diversas acciones emprendidas para contrarrestar los 
efectos de la degradación de los ecosistemas planetarios, han 
sido instrumentadas desde diferentes ámbitos y posiciones, 
asi como desde diferentes niveles. Anteriormente hemos hecho 
referºencia a la proliferación y agudización de los problemas 
ambientales a partir de este siglo. En 1972, cuando se 
realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Humano en Estocolmo, Suecia, se hizo énfasis en la necesidad 
de incorporar la "dimensión ambiental" a los diversos modelos 
de desarrollo cobijados por las naciones del planeta mismos 
que, se reconocia como elementos que habian contribuido a la 
destrucción de los espacios naturales. 

El hombre a través de su larga estancia en la tierra, ha 
establecido una diversidad de formas de interacción con el 
medio natural, las cuales han estado determinadas por cada 
uno de los momentos históricos que ha constituido y por las 
necesidades planteadas en ellos. En este sentido estaremos 
entendiendo a la dimensión ambiental como: 11 

••• las distintas 
formas en que el hombre se ha relacionado a través del tiempo 
con el medio natural; ya sea para satisfacer sus necesidades 

49 SEDUE, La ecologta y la educación ambiental, M.áxico, SEDUE, 1986. p. 
35 
50 ANUIES-SEOUE, Formación ambiental 1, México, 1990. p. 7 
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primarias: alimentación, vestido, vivienda, salud; ya sea 
para admirarlo, adorarlo, conocerlo, modificarlo; o para 
explorarlo, protegerse de él, etcétera. 11 51 En esta 
categorizaci6n que se nos presenta, podemos ubicar tres 
elementos importantes: la historia, los rasgos culturales de 
los gªrupos humanos y la naturaleza. 

Dentro de la dimensión ambiental, la historia debe ser 
entendida como un proceso que nos permite conocer las 
diversas transformaciones y evoluciones que el hombre ha 
tenido a través de su vinculación con la realidad del 
momento. As1, la historia seré entendida como un elemento que 
nos permita conocer, comprender y explicar los diferentes 
momentos que el hombre ha vivido y que lo han llevado a 
constituirse como tal. No será una historia que se limite a 
presentar sucesos aislados en diferentes fechas, será el 
procesos que nos posibilite para la comprensión y el estudio 
del pasado, con el cual podamos dar cuenta de nuestro 
presente inmediato, situación que podrá afectar directamente 
la planeaci6n del futuro. Comprendiendo a la historia con 
este enfoque, puede aportar elementos esenciales para la 
comprensión de cada uno de los momentos históricos en los 
cuales los grupos humanos se han vinculado con el medio 
natural. Al poseer un acercamiento de este tipo, será. más 
sencillo poder comprender la diversidad de problemas que los 
seres humanos hemos causados a los ecosistemas del planeta. 

En lo que a la cultura se refiere, está. puede ser concebida 
como "la capacidad de simbolización que tienen los grupos 
humanos para construir, transmitir, reproducir y re-elaborar 
significados en relación con todas sus actividades, 
conocimientos, creencias, estructuras socioeconómicas, 
relaciones entre ellos mismos y con otros grupos y sus 
valores".52 La cultura es el elemento por medio del cual los 
hombres otorgan un significado y una decodificación a todos 
los fenómenos que observan. Los hombres al pertenecer al sena 
de una determinada sociedad, se forman según las estructuras 
que dicha sociedad humana valore y en función de ello, los 
individuos interpretan la realidad, por tal motivo se 
reconocerán una diversidad de interpretaciones de un mismo 
fen6meno. En este panorama es que estaremos en condiciones de 
vincular la cultura con la naturaleza. 

Las sociedades del planeta en función de los rasgos 
culturales que poseen, le otorgan un significado diferente al 
espacio natural que habitan. En cada civilización, la 
naturaleza ha jugado un papel diferente para sus procesos de 
evolución y desarrollo, asimismo, en cada sociedad los 

51 Alicia de Alba y Martha Vieeca, "An.!ílieie curricular de contenidos . 
ambientales", En: Teresa Wueet (coord), Ecología y educación. Elementos 
para el anAlieie de la dimensión ambiental en el curriculum escolar, 
CESU-UNAM, p. 206 
52 I.bídem. p. 207 
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ecosistemas naturales han estado expuestos a diferentes 
niveles de degradación. 
El ambiente lo estamos entendiendo como un espacio natural, 
pero sobretodo sociocultural en el cual, los individuos 
interactuan para conocerlo, comprenderlo y transformarlo, 
muchas de las ocasiones en su beneficio y otras tantas en 
prejuicio de ambos. Por su parte, el medio natural lo 
concebimos como aquel espacio que está compuesto por un 
conjunto de ecosistemas que pertenece a la naturaleza, mismos 
que no ha sufrido ninguna intervención por parte del hombre y 
que se caracterizan por su capacidad de autoregulación y 
reproducción. 



4. ANALISIS DE PROGRAMAS DE FORHACION DE PROFESORES 
UNIVERSITARIOS EN MATERIA AMBIENTAL. 

Introducción 
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El problema relacionado con la degradación de los ecosistemas 
naturales a nivel planetario, es una de las temáticas que 
adquiere gran importancia a inicios de la década de los afies 
setenta. En 1972, cuando se lleva a cabo la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre ~l Medio Ambiente Humano, se pone 
de manifiesto la urgente necesidad de propiciar un cambio en 
las formas de interacción de los grupos humanos con la 
naturaleza. 
La educación se presenta en este contexto, como un elemento 
indispensable en la planeación de estrategias que buscan una 
transformación en las condiciones ambientales imperantes. Las 
reuniones de carácter internacional que tomaron como eje de 
análisis la problemática del medio natural, siguen una 
continuidad a partir de la conferencia de Estocolmo, en ellas 
se establecen los lineamientos, finalidades y objetivos de la 
educación ambiental. Al mismo tiempo que, en su interior se 
pretendió establecer una serie de disposiciones que buscaron 
consolidar este nuevo enfoque en la educación dentro de los 
sistemas educativos nacionales. 

La educación ambiental en México, es un modelo de educación 
que hace poco más de una década empieza adquirir gran 
importancia en los centros de enseñanza. Las condiciones de 
deterioro ambiental en el pais, y particularmente en el 
Distrito Federal y Zonn Me:tropol itana, conjuntamente con una 
fuerte presión social y una serie de disposiciones eoLatalc~, 
han hecho posible el establecimiento de politicas que buscan 
que este tipo de educación se ha incorporado en todos los 
niveies del Sistema Educativo Nacional (básico, secundaria, 
medio superior y superior)~ 

El nivel superior de educación se presenta como un mar de 
oportunidades para el planteamiento de alternativas de 
solución ante dicha problemática. En los últimos años se han 
empezado a instaurar una serie de medidas que pretenden 
reducir al minimo del deterioro de la naturaleza en la 
sociedad. Las alternativas de solución planteadas desde la 
universidad (caso concreto la UNAM), versan sobre diferentes 
terrenos: conservación de espacios naturales, investigación, 
difusión, incorporación de contenidos ambientales a sus 
planes y programas de estudios, organización de eventos, 
instrumentación de cursos de formación en el campo, ahorro de 
agua, reciclamiento de papel, maximización en el uso de la 
energia eléctrica, etcétera. Un ejemplo significativo al 
respecto, es el Programa Universitario del Medio Ambiente 
(PUMA) , l el cual da cuenta de la creciente importancia que 

1 Este programa es creado el 15 de noviembre de 1991, por el rector de la 
UNAM, Dr. J'oeé Sarukhlt.n Kermez.. En la ceremonia que antecedió este 
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representa el abordaje y tratamiento de este tipo de 
temáticas dentro de la universidad. Lo anterior, en el 
sentido de que constituye un programa global de acci6n en 
favor de la naturaleza. Al respecto, debemos de tener muy 
claro que es indispensable que la UNAM forme parte del 
conjunto de instituciones e individuos que en nuestro pais 
están trabajando sobre la problemática ambiental, esto por 
las grandes posibilidades que ofrece para el planteamiento de 
nuevas alternativas de solución. La importancia del 
involucramiento de la UNAM en este tipo de adversidades, 
radica en que es a nivel nacional, la instancia académica más 
representativa donde se realiza el mayor porcentaje de 
investigación, siendo éste un elemento significativo y 
fundamental para la consolidación del campo de la educación 
ambiental en el pais. 

Una de las lineas de acción con las cuales está contribuyendo 
la UNAM en la búsqueda de soluciones ante el problema 
ambiental, ~s la formación docente en esta área. La 
elaboración e instrumentación de cursos de formación y 
actualización de profesores universitarios en materia 
ambiental, es una actividad que ha estado ausente por mucho 
tiempo en los programas de f ormaci6n docente de la UNAM. 
En la actualidad aún no llega a consolidarse como una de las 
prioridades dentro del nivel superior de educación, pero 
aunque las experiencias de formación docente en materia 
ambiental son escasas dentro de la UNAM, se puede observar 

evento, el rector señaló: Ante las graves modificaciones que la sociedad 
contemporánea ha provocado a loa ecosistemas naturales, ea imprescindible 
la participación comprometida de la universidad ante l<i p.rolü(:lm.:i.Llca, por 
ser este un espacio donde ae producen loa conocimientos científicos y 
técnicos necesarios para enfrentar osta adversidad. 
Loo objetivos del PUMA son: 
I. Conjuntar eofuerzoo de académicos universitarios y otros sectores para 
estudiar los factores que determinan la evolución del medio ambiente y 
lae consecuencias de ésta sobre el bienestar de las comunidades humanas. 
II. Contribuir a establecer las basca científicas-tecnológicas que sirvan 
de eustP.nto a loa esfuerzos de la sociedad y de sus inatitucionee para 
preservar y mejorar las condiciones del medio ambiente. 
III. Aportar el diñ'Jl"'0':!tico de las condiciones de nuestro país en loe 
aspectos relacionados con el medio ambiente, asi como establecer un marco 
de referencia a fin de planear programas de investigación. 
IV. colaborar con el sector oficial y privado para identificar problemas 
de éste tipo y tratar de plantear sus posibles soluciones. 
V. Apoyar, integrar y articular la investigación y el desarrollo 
tecnológico asociado con diversas lineas y especialidades. 
VI. Cumplir de órgano de asesoría técnica. 
VII. Hacer recomendaciones, para planear, y participar coordinando, en el 
desarrollo de recursos humanos en el área, y 
VIII. Centralizar y divulgar información sobre el medio ambiente y las 
maneras posibles de preservarlo o mejorarlo. 
Véase: UNAH, Programa Universitario de Medio Ambiente <PUM.Al. México, 
Coordinación de la Investigación Científica. 
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como esta linea de trabajo empieza a cobrar una importancia 
significativa. Esta inquietud puede verse reflejada en la 
intención que tienen algunas autoridades académicas por 
incorporar contenidos de corte ambiental dentro de las 
reestructuraciones de sus planes y programas de estudio, 
asimismo, por la aparición de algunas asignaturas que aunque 
no están registradas en el plan de estudios como materias de 
educación ambiental en su interior se trabaja este tipo de 
problemáticas. Al mismo tiempo, que se empieza a plantear la 
necesidad de formar a los docentes que puedan instrumentar 
cursos bajo un enfoque ambiental, de tal suerte que la 
formación de los profesores universitarios en materia 
ambiental está dejando de ser una actividad que pasa 
desapercibida al interior de los espacios académicos de la 
UNAM. 

Por lo anterior, es que en este espacio nos disponemos a 
efectuar un análisis de cuatro programas de formación docente 
en materia ambiental que fueron instrumentados en la UNAM, 
dichos cursos son: 

- CISE. seminario de Formación 1unbiental para Docentes 
universitarios. 5 junio de 1991. 
coordinado por: Adrián Figueroa H. 

- CISE. Seminario de Formación de Profesores An Educación 
Ambiental, 26-30 de octubre 1992. 20 hrs. 
coordinado por: Lic. Alicia Batllori Guerrero 

- Facultad de Ciencias, UNAM. Seminario de Educación 
Ambiental para Docentes de la carrera de Biología, 
17 al 21 de junio de 1991. 20hrs. 
coordinado por: Ing. Edgar González Gaudiano 

Biól. Sara Ayala Lobatón 

- CCH-SUR. Diplomado Formaci6n-Actualizaci6n de Profesores 
en Educación AmJ)iental. curso de formación, 7 de 
septiembre al 2 de octubre de 1992. 
curso de actualización, 9 de octubre al a de 
diciembre de 1992. 
coordinado por: diferentes especialista dependiendo 

el módulo de que se trate. 
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4.1. Derivaci6n de ejes de análisis2 

En este punto estableceremos los ejes que habremos de 
utilizar para efectuar el análisis de los cursos 
anteriormente citados.3 Esto con la intención de que los ejes 
nos proporcionen elementos que nos permitan hacer una lectura 
e interpretación de los aspectos centrales que tratan de 
manejar los coordinadores en cada uno de los cursos, 
particularmente nos interesa indagar sobre aquellas 
posiciones que se vinculan con la temática ambiental. 
Para los efectos de este trabajo, se han establecido como 
ejes de análisis, el contenido del curso, los objetivos del 
mismo, las estrategias didácticas utilizadas, las formas de 
evaluación planteadas y la lista de referencias 
bibliográficas. 

En un primer momento se realizará una descripción general del 
curso y de los componentes que integran el programa, 
posteriormente se tomará como eje central de análisis su 
contenido, en el cual se tratará de ubicar y precisar la 
concepción de ambiente que se maneja, la forma en que se 
concibe la relación sociedad-naturaleza, asi como su concepto 
de educación ambiental, y por último, su concepto de ciencia. 
En otro momento se realizará una descripción didáctica del 
programa, en la que trataremos de especificar los objetivos, 
las estrategias didácticas, las formas de evaluación y la 
bibliografía. Esto con la finalidad de que en un momento 
posterior al análisis, se elaboré una propuesta de formación 
de profesores en materia ambiental que viene a constituir el 
trabajo central de la tesis de licenciatura. 

Los ~jes que presentamos para nuestro análisis, son una 
derivación de la propuesta del Mtro. Angel Díaz Barriga.4 
La inclinación por los planteamientos de este autor, 
responden a los puntos de coincidencia que se tienen con su 
trabajo, particularmente en lo que se refiere a las 

. consideraciones básicas que deben ir integradas en un 

2 Este análisis sólo considerará el material escrito que fue entregado a 
los participantes como programa del curso. Al mismo tiempo, reconocemos 
la limitantc a la que nos conduce esta actividad, ya que tenemos muy 
claro que en el desarrollo de un curso pueden llevarse a cabo una serie 
de ajustes o modificaciones a loe programas; incluso, se reconoce que se 
pueden generar otro tipo de aprendizajes que no estaban contemplados en 
ellos. Pero debido a que no se pudo asistir a conjunto de todos ellos y 
por recortes de nuestro trabajo, el análisis versará solamente en los 
programas escritos obtenidos de cada uno de los curaos. 
3 Para loe objetivos de nuestro trabajo y por recortes en este estudio, 
sólo se han contemplado cuatro cursos de formación de profesores en 
educación ambiental en la UNAM, no pretendiendo con ello afirmar que no 
existen más experiencias de este tipo en atrae instituciones. 
4 .Angel otaz Barriga, Didáctica y curriculum, México, Nuevomar, 1988. 150 
p. 
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programa escolar. Aunque para este trabajo, no es nuestra 
intención elaborar un programa escolar, algunos de los 
elementos que plantea para tal actividad pueden ser 
aplicables para el análisis de los programas de un curso. 
Además porque creemos pertinentes varias de sus posturas, 
particularmente aquellas que hace referencia a la importancia 
que reviste que la experiencia del docente (como profesor y 
alumno) sea incorporada en el programa escolar, la no 
saturación de los contenidos dentro de los programas, la idea 
errónea que se tiene del examen en la actualidad, la 
evaluación vista como un proceso que se lleva a cabo en el 
desarrollo del curso y el involucramiento de los 
participantes en la misma, etc. 
En su trabajo, el autor señala que los programas escolares 
forman parte de un plan de estudios. Aqui, aunque los 
programas que pretendemos analizar no están inmersos dentro 
de un plan de estudios concreto, s1 forman parte de proyectos 
que se vinculan directamente con las instituciones en las que 
se instrumentaron. 
Para efectos de nuestro análisis especificaremos a 
continuación cómo estamos concibiendo a cada uno de los ejes 
qua hemos establecido para nuestro trabajo. 

El contenido es nuestro primer eje de análisis, este es uno 
de los elementos al cual le otorgamos una gran prioridad, as1 
como un gran importancia en la presentación del programa del 
curso. En nuestro análisis, este eje reviste gran 
importancia, por el hecho de que el contenido es un elemento 
que guarda una estrecha vinculación con los demás componentes 
del progrñmi'I. En lo que r4?spect~ al c:ampo de la educaci6n 
ambiental, la importancia es mayor, en el sentido que el 
contenido deberán ser temáticas y enfoques que conduzcan a 
los participantes al abordaje y tratamiento de los problemas 
del medio natural involucrando en su análisis factores no 
sólo de tipo f1sico-biol6gico, sino que además se incorpore 
aspectos sociales, politices, económicos y culturales, mismos 
que nos pueden ayudar a comprender el surgimiento y evolución 
de esos problemas, pretendiendo con ello ampliar nuestro 
marco de análisis. 

Los objetivos del curso están concebidos como elementos que 
deben ser presentados en forma clara y sencilla, en la medida 
que funcionan como vehículo de comunicación entre el 
coordinador y los participantes. En ellos se debe 
explícitamente señalar, cuáles son las metas a las que se 
pretende llegar y el por qué es importante que las personas 
que se inscriben a un curso donde se trabaje la problemática 
ambiental (y no sólo esta, cualquier problema) se les 
presente por escrito las pretensiones del curso y los 
alcances a los que se tiene programado arribar. 

Otro de los elementos estrechamente vinculados con los dos 
aspectos anteriores, pero particularmente con el contenido, 
son las estrategias didácticas o método como lo denomina 
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Angel 01a.z. Para este autor, el contenido y el método forman 
parte de una unidad indisociable que es necesario abordar de 
manera conjunta. Es decir, son dos caras de una misma moneda, 
donde la eztructuraci6n de los contenidos tiene implicaciones 
metodológicas. 

Las estrategias didácticas están siendo concebidas en nuestro 
trabajo, como la forma en que podrá ser instrumentado el 
contenido. Este tipo de elementos de los que puede disponer 
el profesor en cualquier momento (metodologias), son aspectos 
importantes que deben ir explicitados en el programa, y que 
al igual que los puntos anteriores, tendrian que estar 
vinculados con los demás componentes del programa. Se 
reconoce la importancia que representa utilizar técnicas 
didácticas en el desarrollo de un curso, como elementos que 
pueden contribuir a que en el proceso enseñanza-aprendizaje 
se alcancen los objetivos planteados. La selección y 
utilización de las estrategias didácticas para un curso, 
deben guardar una estrecha relación con la temática que se va 
abordar, ya que de lo contrario pueden no presentarse los 
resultados esperados, esto por la no vinculación de la 
instrumentación didáctica y las temáticas analizadas. 

La rorma de evaluación es otro de los aspectos que adquieren 
gran importancia dentro del programa de un curso. Es 
necesario establecer claramente cuáles serán las formas o 
criterios que el docente utilizará para evaluar el trabajo 
desarrollado por los participantes. En la actualidad, los 
docentes se han inclinado por aplicar una serie de exámenes 
como formas que expresan los logros alcanzados por los 
alumnos en el curso. Angel Diaz señala que hoy en día, el 
examen sirve más para conocer el nivel de memorización que 
maneja el individuo, que para evidenciar la f"orma en que el 
alumno se apropio de la información y el uso que le dio a la 
misma. 5 Además, porque la calificación obtenida después de 
aplicar un examen se expresa como un número, el cual no tiene 
ningün valor en si mismo. Pero que la sociedad si le otorga; 
derivándose la concepción del sujeto como una mercancía por 
los promedios que aparecen en sus hojas de calificaciones. Y 
peor aún, porque la posición del docente es reducida al 
trabajo de un juez, el cual tiene la responsabilidad de 
determinar el éxito o fracaso del alumno en el curso. En el 
análisis que nos d.isponemos a efectuar, partimos de concebir 
a la propuesta de evaluación corno un proceso grupal e 
individual que debe formar parte de la estructura del 
programa de un curso, creemos que es de suma importancia que 
el alumno conozca la forma que utilizará el coordinador para 
evaluar su trabajo. Asimismo concebimos las formas de 
evaluación de un curso como elementos que deben ser 
discutidos con el grupo de los participantes p~ra que dicho 

5 Para una profundización de la temAtica, se recomienda consultar. Angel 
Otaz, El exameni textos para su historia y debate, México, CESU-UNAM, 
1993. 
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trabajo, no sólo recaiga en el docente, todo ello con la 
intención de que ambos (coordinador-participantes) 
concreticen las estrategias de evaluación (contenidos, 
objetivos, metodolog!a, alumno, docente, etc) y se 
responsabilice al mismo tiempo, a los alumnos de este 
proceso. 

La bibliografía es el último de los ejes que vamos a utilizar 
para el análisis de los programas, la lista de titulas 
bibliográficos que presentan los coordinadores puede ser 
utilizada como referencia para sei'i.alar la pertinencia de la 
misma, en función de las temáticas precisadas como contenidos 
y que se pretenden abordar en el desarrollo del curso. Al 
mismo tiempo, pensamos que la bibliagraf 1a es un elemento que 
nos puede evidenciar, si nuestro coordinador o grupo de 
personas que elaboraron el programa están consultando a 
autores que están proponiendo nuevas lineas temáticas dentro 
del campo de su interés. 

La bibliograf !a esta concebida como una herramienta dentro 
del proceso de aprendizaje en un curso, no podemos considerar 
cualquier tipo de lecturas y materiales. La presentación de 
la bibliografía debe involucrar una selección cuidadosa de 
los autores y titulas en función de la problemática que se 
tenga pensado trabajar, así como también deben ser lecturas y 
textos que aborden claramente y con profundidad el problema. 
Es decir, la bibliografía debe ser muy pertinente para 
aquello que deseamos obtener como resultado de la 
instrumentación del curso. 
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4.2. An~lisis de proqramas 

En el punto anterior, hemos establecido los ejes que habremos 
de utilizar para efectuar el análisis de los programas de 
formación docente en educación ambiental instrumentados en la 
UNAM. Los cuatro cursos identificados para nuestro trabajo, 
serán analizados de la siguiente forma. En un primer momento, 
analizaremos por separado, los programas de los cursos del 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), 
posteriormente trabajaremos el programa del curso de la 
Facultad de Ciencias, por último, se analizará el Diplomado 
en Educación Ambiental (CCH-Sur, FES-Zaragoza, PUMA). 

4.2.1. Centro de xnvestigaciones y servicios Educativos 
(CXSE) 

1. Seminario de Formación Ambiental para Docentes 
Universitarios . 

Coordinador: Adrián Figueroa H. 
junio, 1991. 

Este seminario se inscribe dentro de los programas de 
formación docente que se llevan a cabo en el CISE. El curso 
est~ estructurado en dos partes, la primera de ellas es una 
antolog1a que recoge los diversos materiales de lectura que 
fueron consultados a lo largo del seminario, la segunda parte 
es el programa del curso en el cual se exponen los objetivos 
del seminario y los contenidos temáticos abordados. En el 
mismo programa se encuentra incluidos algunos de los aspectos 
centiales de la problemática ambiental, vistos desde la 
perspectiva del coordinador. 

Este seminario de formación fue instrumentado en las 
instalaciones del CISE, en un periodo de cinco días, teniendo 
una duración de tres horas cada una de las sesiones, su 
instrument.:i.ción fue en el mes de junio de 1991. 

contenido 
Los contenidos presentados en este programa, se encuentran 
divididos en ocho sesiones, dejando la última de ellas para 
la presentación de los trabajos finales. 
El contenido está distribuido de la siguiente forma: 

1. "Seoi6n 
- Panorama de la formación ambiental y de la educación 

ambiental (nacional e internacional). 
- Programación y consolidación de proyectos de investigación 

para el curso. 
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2. Seoi6n (1) 6 

- Harco histórico de la formación ambiental 
- Perspectivas de la formacL6n ambiental. Operativas, 

teóricas y f iloe6ficas. 

3. seei6n (2) 
- Formación de la red ambiental 

4. sesión (3) (4) (5) 
- Formación ambiental universitaria y del nivel bachillerato 

s. Sesión (8) (9) 
- Relación hombre-ambiente. Ciencia, polttica y sociolog1a. 

6. Sesión (6) (1) 
- Filosofía y metodologia de la ciencias ambientales 
- Aspectos epietemológicoe de la educación ambiental, 

ecologi.a humana y Area o disciplinas afines a la ambiental. 

7. sesión (10) (11} 
- Pedagogta del ambiente 

B. Sesión 
- Presentación de trabajos finales". 

En el contenido que presenta el coordinador para este 
seminario, se pueden observar varios elementos. Por un lado, 
es notable el gran peso que le otorga a la temática de 
formación docente en nivel universitario, por el otro, su 
intención por iniciar el estudio de la problemática 
ambiental, vinculado al proceso educativo. Al respecto, 
podemos citar un articulo de la ;:intolog!a que trata de 
explicar cómo algunos de los pensadores en educación 
(Rabelais, Pestalozzi, Rousseau, Comenio, etc) acercaban a 
los educandos a la naturaleza, concibiendo a este espacio 
como uno de los lugares en los que también se pueden generar 
una serie de conocimientos y actitudes diferentes a los 
adquiridos en el aula. 
En lo referente a los ejes de análisis establecidos, podemos 
observar que en el documento ( 11 Papel de la educación en la 
interacción entre estilos de desarrollo y medio ambiente"), 
integrado en la antologia se aprecia el concepto de ambiente 
que pretende manejar el coordinador. Esto en la medida que 
esta lectura, nos proporciona elementos que nos acercan a 
comprender al ambiente desde una perspectiva compleja. Es 
decir, en el abordaje y tratamiento de los problemas del 
medio natural, el autor hace énfasis en la incorporación de 
variables de tipo económico, social, politice y cultural, en 
el momento que se trate de hacer una lectura de las 
condiciones de deterioro ambiental por las que atravesamos. 

6 Los paréntesis que están señalados en cada una de las sesiones, 
corresponden al número de articulo de la antología que habrá de 
consultarse para abordar la temática. 
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La relación entre la sociedad y la naturaleza es abordada 
desde una perspectiva de múltiples relaciones, la intención 
del coordinador versa sobre tratar de esclarecer que las 
diferentes formas de interacción que los grupos humanos han 
establecido con la naturaleza, se pueden caracterizar por un 
uso irracional de los recursos que este espacio nos brinda, 
lo cual ha provocado que los ecosistemas naturales se 
encuentre sumergido en una profunda crisis, misma que se 
ejemplifica por el grave deterioro ambiental del planeta. 
El problema de la relación entre la sociedad y la naturaleza, 
es abordado por el coordinador como un problema que tiene sus 
or1genes en la concepción misma que tiene el hombre de si 
mismo y de la naturaleza. En este punto, se señala que no se 
trata de obstaculizar ni renunciar a una acción de los grupos 
humanos sobre el medio natural, lo que se pretende es que el 
hombre modifique las diversas formas con las cuales ha 
concebido a la naturaleza y utilece racionalmente los 
recursos, con la intención de que se tenga una sostenibilidad 
de los mismos. 

En lo que respecta a su concepto de educación ambiental, el 
coordinador retoma los planteamientos señalados en la 
Conferencia de Naciones Unidas de 1977 (Tbilisi) para 
conceptual izar a la educación ambiental. As1 podemos 
observar, cómo en tres de los documentos contenidos dentro de 
la antolog1a se toma como punto de partida esta conferencia 
para explicar la forma en que se está concibiendo a la 
educación ambiental. Al mismo tiempo, se puede observar cómo 
el coordinador le otorga gran peso a la vinculación que 
existe entre lo que concibe como educación ambiental y 
formación ambiental, sef'i.ala que la primera afecta en forma 
directa a todos los niveles educativos, y la segunda, centra 
sus Qbjetivos en el nivel sup~rlur de educación. 

El concepto de ciencia es manejado desde una perspectiva que 
demanda una articulación entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales. En su antología este tópico es trabajo con 
un documento de Enrique Leff "Ambiente y articulación de las 
ciencias". El coordinador pretende que los participantes 
trabajen bajo un concepto de ciencia diferente al manejado 
por los positivistas (al cual no descarta), más bien, 
pretende que los participantes llevan a cabo una articulación 
entre los diferentes saberes universales. Lo anterior, en la 
medida que los problemas del medio natural poseen diferentes 
aristas, las cuales demandas para su solución aportaciones de 
diversas ciencias y disciplinas. En su propuesta de lectura, 
se observa un profundo interés por integrar di versos campos 
de conocimiento en el momento que se trate de realizar un 
estudio acerca de problemática ambiental, en la cual se 
incorpore aspectos politices, sociales, económicos y 
culturales, as1 como también aspectos tecnológicos y 
ecológicos. 
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Uno de los aspectos significativos en el conjunto de lecturas 
recomendadas por el coordinador, es la importancia que le 
otorga a la formación de docentes universitarios en materia 
ambiental como una de las estrategias indispensables que 
pueden aportar elementos para que los cuadros profesionales 
modifiquen las formas de concebir y apropiarse de la 
naturaleza, y al mismo tiempo, adquieran una serie de 
habilidades, conocimiento, información, há.bitos y actitudes 
que los conduzcan a reforzar una nueva forma de interacción 
con los espacios naturales, misma que sea tomada en cuenta en 
el momento en que se desarrollen su trabajo profesional. En 
este mismo punto, resulta importante señalar el gran impulso 
que ha tenido la formación de docentes en materia ambiental 
en las últimas décadas. En el materia de lectura se pone de 
manifiesto que el avance de este nuevo enfoque en la 
educación, ha sido notable y que día a día los gobiernos 
nacionales y particularmente los Ministerios de Educación se 
están interesando por esta actividad. 

Descripción Didáctica del Programa 

- Los Objetivos del curso 

En el programa de este curso se establecen dos objetivos: 

a) "El oeminario se propone ser un espacio de reflexión para fomentar la 
participación de los docentes en loe temas ambientales y ecol6gicoe 

b) Analizar y proponer trabajos eepecíficoe sobre la problemAtica 
ambiental con el fin de proporcionarle elementos que conlleven a un 
mejoramiento y aprovochami.onto da la prActica docente y de la educativa." 

Los objetivos se encuentran especificados al interior del 
programa y se presentan s6lo dos metas para el curso, por lo 
cual podemos expresar la pertinencia de estos. En el primer 
objetivo se observa una gran preocupación por convertir el 
seminario en un espacio de reflexión en el cual se aborden 
problemas ambientales y ecológicos. El segundo de ellos, nos 
evidencia la intención del coordinador para que el curso 
adquiera la modalidad de taller, pretendiendo que en su 
interior se generen trabajos que incorporen como eje de 
análisis la problemática ambiental, misma que pueda facilitar 
y orientar el trabajo de los docentes en el aula. 
La pertinencia de los objetivos, la observamos además porque 
éstos podrian calificarse como alcanzables, en la medida que 
no se hace una presentación exagerada de ellos. Lo más 
importante quizás, radica en la intenci6n de que en dicho 
seminario pueda generarse una reflexión sobre la temática, en 
la cual el docente pueda adquirir los elementos teórico
prácticos que le permitan reconsiderar su quehacer educativo 
dentro de los salones de clase. 
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- Estrategias Didácticas 

El programa del curso sólo especifica que en cada sesión 
habrá de 30 a 40 minutos de exposición de algún tema en 
especial escogido por cada participante, lo que no se señala 
es si esta actividad será la única que habrá de desarrollarse 
en el curso, ni sí las exposiciones las hará el coordinador o 
el participante que haya escogido la temática, es decir, en 
términos generales no se habla de la propuesta metodológica 
para el curso. En relación a esta propuesta (exposición de 
temas) que el coordinador presenta para su seminario, se 
pueden observar las limitantes que posee. Por un lado, no 
especifica nada con respecto a las exposiciones, además no 
señala si habrá un momento de discusión con el grupo, etc. 
Por el otro, se puede observar que la propuesta metodológica 
del seminario, presenta poca vinculación con los objetivos, 
en el sentido que en estos últimos se plantea un momento de 
reflexión, el cual no se vislumbra en su estrategia 
didáctica. 

- Formas de Evaluación 

El programa especifica que el participante será e.valuado en 
función del trabajo desarrollado en el grupo y por su trabajo 
final. La evaluación que se pretende efectuar para los 
productos de este seminario, deja reconocer que serán mejor 
considerados los trabajos que estén vinculados con algün 
proyecto institucional o aquellos que tengan un interés 
concreto en la práctica docente, planteado de esta forma, 
podemos apreciar niveles de evaluación en función de la 
temática trabajada. 
En e.ste punto, notamos que aunque se señala en el programa 
algunos de los productos que serán evaluados, no se 
especifica cuáles serán los criterios para evaluar esos 
resultados, ni los que se utilizarán para evaluar el trabajo 
de los participantes, es decir, no se especifica si la 
evaluación estará en función del contenido, la metodologia, 
los objetivos y el proceso en general, ni si el docente será 
en encargado de esta tarea ó se involucrará al conjunto de 
participantes en la misma. 

- La Bibliografía 

La bibliografia que presenta el coordinador en este curso, es 
la contenida en la antologia. El programa señala que dentro 
de la antología se incluirá una bibliograf.'i.a de apoyo, que 
tiene como objetivo reforzar y enriquecer los tópicos 
trabajados en los diversos articulas. La lista de referencias 
bibliográficas posee una cantidad considerable de lecturas 
que hacen alusión al tema de la formación ambiental en el 
nivel superior. Asimismo, encontramos pocos documentos que 
acerquen a los participantes a una compresión amplia de la 
problemática ambiental y de sus implicaciones, donde se le 
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confiera el verdadero valor que representa incorporar 
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales dentro 
del aná.lisis de este tipo de temáticas. Con lo anterior, 
podemos afirmar que nos parece pertinente la bibliografía de 
apoyo de este curso (faltando reforzar el señalamiento 
anterior), por su inclinación de presentar una serie de 
lecturas que pretenden dar cuenta del estado actual de la 
formación ambiental en el pais, siendo esta la parte central 
de la instrumentación del curso. As1 como también, por 
encontrar una estrecha vinculación entre las referencias 
bibliográficas y contenido del seminario. 

4.2.2. Centro de Investigaciones y servicios Educativos 
(CIBE) 

1. Seminario de formación de profesores en educación 
ambiental. 

Coordinador: Alicia Batllori Guerrero 
junio, 1992 

Este seminario de formación se llevó a cabo del 26 al 30 de 
octubre de 1992, en las instalaciones del Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), fue 
distribuido en cinco sesiones de cuatro horas diarias, misma 
que contabilizaron un curso de veinte horas. El seminario 
contempló como material de trabajo una antologia, la cual 
integra las diferentes lecturas que fueron consultadas, y un 
pequeño documento en el que la coordinadora expone algunos de 
los tópicos que desde su perspectiva deben ser contemplados 
en la formación de profesores en materia ambiental. En este 
trabajo la Lic. Batllori sintetiza el tipo de conocimientos 
que deberla manejar un docente en esta área, la actitud que 
tendria que presentar, las técnicas didácticas que tendría 
que utilizar para su trabajo, etc., as1 corno también, señala 
que dentro de los contenidos que se pretenden transmitir, 
recomienda que éstos versen sobre aspectos de tipo 
pedagógico, psicológico, sociológico, ecológico, económico, 
politice etc. Por último, presenta algunos de los objetivos 
básicos que se tendr1an que contemplarse en el campo de la 
formación de profesores en educación ambiental, algunos de 
ellos serian, el dominio de la asignatura que pretenden 
enseñar, integración de factores económicos, politices, 
sociales, etc, con la realidad que los alumnos están 
viviendo. Asi corno también señala que el docente debe poseer 
algunas nociones acerca de la elaboración de planes y 
programas de estudio, y que al mismo tiempo, maneje técnicas 
didácticas. 
La coordinadora del seminario no presenta un documento 
específico, el cual esté contemplado como programa del curso. 
Por lo anterior, encontramos al objetivo del seminario, la 
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metodolog1a, la duración y el contenido temático dentro de un 
primer apartado de la antologia. 
Contenido 

- Historia de la educación ambiental 
- Formación de profesores universitarios 
- Desarrollo, educación y medio ambiente 
- Política Nacional sobre ecologfa y medio ambiente 
- Acciones para mejorar el medio ambiente 
- Docencia y creatividad 

El contenido temático que presenta la coordinadora para este 
seminario, lo divide en seis ejes de análisis, mismos que 
guardan una estrecha vinculación con las diferentes lecturas 
propuestas en 1a antologfa. 
El concepto de ambiente que se pretende manejar, no queda muy 
claro en su propuesta de lecturas, porque al mismo tiempo, 
que seiiala un articulo de Vicente Sánchez, "Papel de la 
educación en la interacción entre estilos de desarrollo y 
medio ambiente 11 , en el cual se enfatiza la necesidad de 
incorporar aspectos de tipo social, politice, económico y 
cultural, (concepción compleja de ambiente) en el momento en 
que se pretenda analizar la problemática ambiental. También 
seflala como lectura, un articulo que trata de acercar al 
participante al conocimiento 11 faunistico de la reserva de la 
biosfera: Montes Azules", en el cual se concibe al ambiente 
desde una perpectiva simplista. 

Al leer el conjunto de articulas que presenta la antologia, 
considero que la coordinadora está concibiendo al ambiente 
desde una posición simplista, misma que deja de ledo, los 
factores sociales, politices, económicos y culturales, que 
debe~ ser tomado~ en con~idcración cu~ndc ~e lleve a cabo un 
estudio del deterioro ambiental. Aunque presenta un documento 
que hace alusión a la importancia que representa la 
incorporación de este tipo de variables al estudio de la 
naturaleza, no proporciona otro tipo de lecturas, con las 
cuales los participantes puedan reforzar esta posición. 
Contrario a ello, señala lecturas que conciben de manera 
fragmentada al ambiente, un ejemplo de ello, es el documento: 
"Acciones para mejorar el medio ambiente de la ciudad de 
México", en el cual se realiza un somero análisis de algunos 
de los problemas ambientales de nuestra ciudad capital, y 
posteriormente se emiten una serie de recomendaciones a la 
población, con los cuales se pretende que dichas adversidades 
puedan ser modificad«s. 
Al respecto, tal vez la coordinadora no se tiene claro que 
muchos de los problemas ambientales de la Ciudad de México, 
requieren de la participación conjunta de todos los sectores 
de la sociedad (empresarios, autoridades, ciudadanos, grupos 
ecologista, etc), y no simplemente de las acciones 
instrumentadas por un grupo de individuos, por el hecho de 
que algunos de los problemas ambientales escapan del marco de 
acción de la población. Es decir, su modificación requiere de 
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cambios radicales en el aspecto social, politice, económico y 
cultural. 
Esta acotación (manejo de un concepto simplista de ambiente), 
adquiere más solidez cuando se analiza el articulo titulado: 
"El fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. Acciones para 
su conservaci6n 11 , en el cual se hace referencia directa al 
concepto de ambiente como un invernadero de plantas y 
animales que no establecen ningún tipo de relación con la 
sociedad, pero que es un elemento que se debe conservar, por 
el hecho, de ser un aspecto que se encuentra en la naturaleza 
y el cual podernos disfrutar. 

En lo tocante en la relación sociedad-naturaleza esta la 
podemos determinar por una relación que se caracteriza en 
forma lineal, en donde al hombre ha sido el causante de todos 
los desequilibrios ecológicos que sufre el planeta, por haber 
establecido una interacción de uso irracionnl de los recursos 
naturales. Al mismo tiempo, que implícitamente se está 
planteando que los grupos humanos nos debernos de alejar de la 
naturaleza para que se pueda llevar a cabo un proceso de 
regeneración natural, con lo cual se estará solucionando 
algunos de los problemas en este renglón. Este tipo de 
planteamientos, involucra una postura que contempla la no 
utilización de los recursos de la naturaleza, por el hecho de 
que se concibe como un espacio que el hombre debe contemplar 
por su belleza y tranquilidad que nos presenta. 

Con lo anterior, no pretendernos negar que el articulo de 
Vicente Sánchez se hace un tratamiento diferente de la 
relación sociedad-naturaleza al que estarnos expresando. Lo 
importante aqu1, es señalar que existe un gran sesgo hacia 
una concepción de ambiente que deja de lado varios aspectos, 
por un lado, desconoce la utilidad que representan para el 
desarrollo de un pais, la extracción y utilización de sus 
recursos naturales, y por el otro, no incorpora elementoti Ue 
tipo social, politice, económico y cultural, implícitos en la 
problemática del medio natural. Al respecto, pienso que no se 
podria adoptar una posición en la cual, la naturaleza se 
conciba como un elemento externo al hombre, misma que este 
determinada por una relación que involucre un mero sentido de 
contemplación del los seres humanos frente al medio natural, 
perdiendo de vista la importancia que representa este espacio 
natural para la vida misma. 

Con respecto a la concepción de educación ambiental que se 
maneja en este seminario de formación docente, podemos 
observar que el término es asociado al concepto que fue 
manejado en el seminario Internacional de Educación 
Ambiental, celebrado en Belgrado en 1975. En el conjunto de 
lecturas que integran la antologia, podemos observar que el 
articulo ºLa educación ambiental en la formación pedagógica a 
nivel superior11 publicado por la UNESCO, se maneja el mismo 
concepto de la reunión de 1975. En esta conferencia se decia 
que la educación ambiental pretende que 11 la población mundial 
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adquiera una conciencia acerca del medio ambiente y se 
interese por él y por los problemas que presenta. 
En el documento que elabora la coordinadora del seminario, el 
cual fue entregado a los participantes como parte del 
programa, podemos observar que para presentar su concepto de 
educación ambiental, parte del concepto acufiado en la 
conferencia de Belgrado de 1975. As1, observarnos que para la 
coordinadora la educación ambiental 11 incumbe a todos los 
profesores de cualquier nivel académico y de cualquier 
asignatura escolar con el fin de incentivar a los alumnos a 
prevenir o a dar solución a los problemas ambientales de su 
entorno a través de la vinculación que éste establezca de lo 
aprendido en clase y su relación con el medio que lo rodea 11 • 

Algunos de los aspectos que se pueden apreciar en este 
concepto, es la responsabilidad que se le está otorgando al 
docente para estimular en los alumnos a prevenir y dar 
solución a los problemas de su entorno. Al respecto, 
considero, que se está depositando en el docente toda la 
responsabilidad de provocar que este tipo de educación, 
transforme las condiciones ambientales del entorno. Además, 
deja de lado que algunos de los problemas ambientales 
presentes en determinadas regiones del país, requieren de 
acciones de tipo social, politice, econ6mico, cultural y 
tecnológico de mayor alcance. 

En relación al concepto de educación ambiental que plantea, 
pienso que la coordinadora del seminario tiene una confusión, 
en la medida que no lo maneja como un nuevo enfoque dentro 
del fenómeno educativo, sino que lo concibe como una 
actividad que debe desarrollar el profesor dentro de su salón 
de clases, y al mismo tiempo que no está expresado como un 
tratamiento de los contcnido.s de l;:i asigno.tura desde una 
pers~ectiva ambiental. 

En lo que respecta al concepto de ciencia, ninguna de las 
lecturas que son presentadas en la antología hacen alusión al 
tema. El trabajo que acompafia esta recopilación de lecturas, 
considero que contempla un concepto de ciencia desvinculado 
de las ciencias sociales. Porque al señalar algunos de los 
contenidos que deben integrar los programas de formación de 
profesores en esta área, sólo toma en consideración aquellos 
vinculados a las disciplinas sociales, desconociendo los 
conocimientos del orden científico-tecnológico. 

Descripción Didáctica del Programa 

- Objetivos del curso 

La coordinadora de este seminario plantea como objetivo: 
- 11 El intercambio de experiencias para llagar a propuestas 
que se puedan instrumentar en la práctica docente de cada uno 
de los participantes". 
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El objetivo que persigue la coordinadora con la 
instrumentación del seminario, me parece importante en la 
medida que trata de rescatar la experiencia d~ los docente~ 
dentro del proceso ensefianza-aprendizaje, misma que sera 
intercambiada con el resto de los participantes para que en 
un momento posterior elaboren una propuesta (no señala de qué 
tipo), la cual será instrumentada al interior de su salón de 
clases. 

Al respecto, me permitiré hacer dos señalamientos, el primero 
de ellos, se refiere a la forma en que será recuperada la 
experiencia del docente para elaborar una propuesta, es 
importante tener claro que dentro del campo de la educación 
ambiental, el traslado de experiencias de un contexto a otro, 
pueden no arrojar los resultados esperados, por el hecho de 
no haber realizado un análisis de las condiciones 
particulares de los individuos. El otro señalamiento, es en 
relación a la falta de especificidad con la cual la 
coordinadora del seminario presenta los objetivos. Por 
ejemplo, nos dice que se "harán propuestas que puedan ser 
instrumentadas en el salón de clases", si, pero qué tipo de 
propuestas de ¿Evaluación?, ¿Educación Ambiental?, ¿Derechos 
Humanos?, etc. En relación a esto, se puede pensar que 
efectivamente las propuestas que se elaborarán por parte de 
los docentes serán de educación ambiental, pero considero que 
este tipo de precisiones le imprimirán un poco de más de 
claridad a todo aquello que se pretende obtener. 

- Estrataqias Didácticas 

En el programa de este seminario se establece que la 
metodolog1a que habrá de utilizarse, será que "los 
participante:;;; a través del estudio y análisis de los 
documentos que se les presenten, aportarán sus puntos de 
vista y experiencias sobre el tema, con el objeto de hacer 
propuestas creativas para elevar la educación ambiental a las 
instituciones educativas". 

Uno de los aspectos notables que se pueden observar en esta 
propuesta metodológica, es la intención por parte de la 
coordinadora para crear dentro del seminario, un espacio de 
debate y reflexión que tome como eje de análisis un documento 
de la antolog1a. Aquí, quizás lo más enriquecedor de la 
plenaria, serán las diferentes experiencias que cada uno de 
los participantes puedan apartar al grupo, en la medida que 
pueden significar hilos conductores para el resto de los 
integrantes, as1 como elementos que pueden ocasionar ciertos 
cuestionamientos que los conduzcan a reflexionar acerca de la 
propuesta educativa que habrán de presentar al final del 
seminario. 
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- Formas de Evaluación 

Los criterios que habrán de ser utilizados para evaluar el 
trabajo de los participantes al seminario, no fueron 
especificados en los documentos que fueron entregados a los 
participantes (Programa del curso, Antolog1a). Por lo 
anterior, creemos que una omisión de este tipo puede crear 
una confusión en el individuo, por el hecho de no tener 
definido los criterios en los que descansará la evaluación de 
todo el proceso. Al mismo tiempo, que implicitamente se sigue 
depositando en el coordinador la responsabilidad para emitir 
una evaluación al trabajo de los participantes, desconociendo 
con ello que los contenidos, los objetivos la metodologia, 
etc., también formaron parte del mismo proceso. 

- La bibliografía 

En este seminario no se presentó un listado de referencias 
bibliográficas, con el cual los participantes pudieran 
ampliar su marco de an§.lisis con respecto a la temática 
abordada. Es importante señalar que dentro de un programa de 
educación ambiental, resulta indispensable el señalamiento de 
algunos libros o lecturas, con los cuales el participante 
pueda enriquecer la información transmitida en el desarrollo 
de un seminario. 

4.2.3. Facultad de Ciencias de la UNAM 

1. seminario de educación ambiental para el personal docente 
de la Cd.ri-ara dG Diologia de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. 

Ing. Edgar González Gaudiario 
Biól. Sara Ayala Lobatón 

junio, 1991 

La instrumentación de este seminario no partió directamente 
de una propuesta concreta y definida de la institución para 
formar a los docentes en el campo de la educación ambiental, 
más bien surge, a partir del interés individual y colectivo 
de algunos de los profesores de la carrera de biología de la 
UNAM.. En junio de 1991, se les aplicó a los profesores de 
esta carrera un cuestionario que pretendia indagar sobre las 
áreas de trabajo en las que se estaba incertando el biólogo, 
uno de estos instrumentos fue contestado por Sara Ayala, en 
el que señalaba que el trabajo que estaba desarrollando se 
vinculaba con los problemas ambientales. La temática fue muy 
bie~ acogida por la co<:>rdinadora de la licenciatura?, quien 
solicitó fuera considera.da la posibilidad de instrumentar un 

1 En eeoa momentos fung:ia como coordinadora de la carrera de Biologta de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Bi61. Cristina Revilla. 
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seminario para formar docentes en la carrera de biologia en 
materia ambiental. Esta petición en su momento tuvo que ser 
ratificada por el Ing. Edgar González Gaudiano, director de 
Educación Ambienta de la eK-SEDUE, mismo que estuvo 
interesado en el ofrecimiento.a 
La instrumentación del seminario se llevo a cabo del 17 al 21 
de junio de 1991., en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. En el programa que fue entregado a los 
participantes se hacia una introducción a la temática, se 
seftalaban los objetivos del curso, la fecha, el horario, as1 
como también se presentaban las diferentes actividades a 
realizar en los cinco d1as de trabajo, y la lista de 
referencias bibliogr&ficas. 

Contenido 

El contenido del seminario lo componen tres documentos: 
- La carta de Bogotá sobre universidad y medio ambiente 
- Realidad y prospectiva de la educación ambiental 
- Nuestra propia agenda sobre el desarrollo y el medio 

ambiente 

Una acotación que nos parece importante sefialar, es que el 
grupo de coordinadores de este seminario tenían muy presente 
al público al que se iban a dirigir, por el hecho de no 
encontrar entre los documentos de trabajo aquellas lecturas 
que hacen referencia a los aspectos básicos de ecologia, 
temática que cotidianamente es trabajada por el bi6logo, 
En este seminario podemos observar que los coordinadores 
manejan un concepto de ambiente desde una perspectiva 
compleja. En los tres documentos que nos señalan, se 
explicita que los problemas ambientales por los gue atraviesa 
el planeta, no pueden ser analizados ni comprendidos, si son 
abordados desde una postura que deje fuera los intereses 
económicos, las posiciones politicas, los elementos 
culturales, etc., que subyace al interior de este tipo de 
adversidades, los cuales en la mayoría de las ocasiones son 
elementos que hacen casi imposible aspirar a una solución de 
los problemas, por la radicalidad con la que se presentan. 

En lo referente a la concepción de sociedad-naturaleza que se 
pretende manejar en este seminario, ésta se vincula con una 
concepción que reconoce múltiples relaciones entre los grupos 
humanos y el medio natural. No se inclina en satanizar la 
acci6n que el hombre ha ejercido contra la naturaleza, por el 
contrario, trata de comprenderla y reconocer las diferentes 
equivocaciones que se han cometido, con la intención de 
planear nuevas formas de interacción entre la sociedad y la 
naturaleza. Al mismo tiempo, se sefiala que si bien es cierto 
que al medio natural ahora menos que nunca lo debe~os 
conservar, tampoco se puede caer en una posición 
conservacionista del mismo. Se reconoce que la utilización 

B Entrevista con Sara 1\yala, coordinadora del seminario. 
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racional de los recursos naturales de una nación, es 
condición indispensable para sus procesos de desarrollo. 

La educación ambiental en este seminario es vinculada con el 
nivel superior de educación, en el cual adquiere la 
connotación de formación ambiental. La educación ambiental es 
entendida corno un nuevo enfoque que afecta a los diversos 
niveles educativos (preescolar a universitario), en el que se 
busca la interiorización de actitudes, conocimientos, 
información, actividades, etc., que contemplen una relación 
de apoyo y de ayuda mutua entre el hombre y el medio natural. 
En los documentos de trabajo se enfatiza la importancia que 
reviste que la cducaci6n ambiental afecte al nivel superior 
de educación, resaltando la trascendencia del papel que 
juegan las universidades dentro de los procesos nacionales de 
desarrolloª 

No se concibe a la educación ambiental corno una mera 
incorporación con tenidos dentro de los curricula escolares 
(aunque reconocen que esta ha sido la estrategia más 
socorrida en los últimos años) , se inclinan por un 
tratamiento diferente de los contenidos de una asignatura, 
mismos que tendrían que trabajarse desde una perspectiva 
ambientalª 

Por su parte, el concepto de ciencia que manejan versa sobre 
una articulación de los campos del conocimiento (Ciencias 
naturales-ciencias sociales), como elemento indispensable 
para el planteamiento de alternativas que busquen reducir los 
impactos del deterioro de los ecosistemas en la sociedadª 
En las lecturas recomendadas se puede apreciar la intención 
de los coordinadores por transmitirle a los participantes, la 
importancia que reviste que la problemática ambiental sea 
discutida y analizada desde un marco interdisciplinario en el 
cual, las aportaciones de las diversas disciplinas y ciencias 
se orienten hacia la resolución de este tipo de 
problemáticas a 

Descripción Didáctica del Programa 

- Objetivos del curso 

Los coordinadores de este seminario sefialan tres objetivos 
par el curso: 

Objetivo General 

-··Introducir al personal docente de la carrera de biología en 
el análisis de la importancia de la educaci6n ambiental en 
la formación de profesionales de ésta carrera. 



Objetivos Especificos 

- Revisar los antecedentes históricos y conceptuales de la 
educación ambiental en los ámbitos nacional e 
internacional. 

- Analizar lo concerniente a la dimensión ambiental en el 
curriculum de la carrera de biologia. 
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En los objetivos planteados para este seminario, se observa 
la preocupación que tienen el equipo que coordina el trabajo, 
por hacer que el bi6logo reconozca el valor que representa su 
participación y formación en el campo de la educación 
ambiental, en el sentido que es uno de los profesionistas que 
posee una serie de bases teórica-conceptuales con respecto a 
la ecologiaª De ah!, que el biólogo puede analizar y 
comprender muchos de los procesos que se dan dentro de la 
naturaleza y que lo posibilitan para tener una mejor claridad 
de la temlitica. Al respecto, es importante sei'lalar que la 
formaci6n que posee el bi6logo, no es ccndici6n suficiente 
para abordar temas ambientales, por que en su gran mayor1a 
cuando éstos y muchos otros profesionistas se acercan al 
campo de lo ambiental, lo presentan en forma fragmentada, 
porque en su análisis no se incorporan determinantes de tipo 
social, pol1tico, económico y cultural. En este sentido, es 
que los objetivos del seminario giran en torno a acercar al 
bi6logo a un estudio amplio de la problemlitica ambiental. 

- Estrategias Didácticas 

El curso está estructurado en cinco sesiones, en las cuales 
se especifica el contenido y la forma en que éste será 
trabajado. La parte metodológica del seminario se puede 
ubicar en el desglose de cada una de las sesiones. En la 
primera sesión se utilizará como estrategias didáctica, la 
presentaci6n del video "Universidad y Medio Ambiente", el 
cual posteriormente será analizado por el conjunto de los 
participantes4 En la segunda sesión, se sefiala que después de 
haber leido un documento, se formarán equipos para que 
discutan en su interior algunos de los puntos centrales de la 
lectura y posteriormente se trabaje en plenaria donde los 
equipos expondrán ente el grupo las conclusiones a las que 
arribarán. En la tercera sesión, se presenta nuevamente un 
video "Educación Ambiental", el cual es analizado por el 
grupo y se inicia una discusión general acerca de su 
informaci6n4 En la cuarta sesión, se utilizará como 
estrategia didáctica el trabajo en equipos, es decir, a 
partir de la lectura de un documento, el grupo se organizara 
por quipos para trabajar la temática, al término de esta se 
realizarán una plenaria, para que los equipos hagan una serie 
de apreciaciones con respecto al terna4 En la última sesión, · 
los alumnos analizarán un documento y expresarán al grupo sus 
puntos de vista. 
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En la forma en que están planteadas las estrategias 
didácticas en el programa, pensamos que este tipo de 
estructuración de las actividades, nos pueden conducir a 
alcanzar plenamente los objetivos que nos hemos planteado y a 
comprender y analizar con más profundidad los contenidos del 
curso. En este sentido, los coordinadores del seminario 
trataron de instrumentar un curso con una serie de variantes, 
que desde una posición didáctica, constituye un elemento 
importante para que los alumnos se involucre en forma 
diferente con el proceso de aprendizaje y no simplemente como 
seres estáticos que sólo cumplen la función de receptores, 
Además, porque si uno de los objetivos del curso, es la 
formaci6n de profesores en el área ambiental, la creatividad 
del docente debe ser un elemento importante para el proceso 
educativo. 

- Formas de Evaluación 

En el programa de este seminario, no encontramos especificado 
cuáles serán los criterios que los coordinadores utilizarán 
para evaluar el proceso de aprendizaje individual y grupal. 
En la última sesión que contempla el programa, encontramos un 
punto que especlf ica que al final del seminario se llevará a 
cabo una evaluación del curso, la cual sólo queda señalada y 
no se profundiza en la misma. 
El problema que encontramos al respecto, no es la falta de 
sef\alamiento de un momento de evaluación, sino la falta de 
especificación de la misma. Es importante que los alumnos 
conozcan los criterios que habrán de utilizarse para evaluar 
el proceso de aprendizaje que se desarrollo durante la 
instrumentación del curso. Es decir, seria transcendente 
especificar si la evaluación se llevarla a cabo en función 
del desempefio de Los participantes, del cont~nido presentado, 
de la función del coordinador, de la bibliografia consultada, 
etc., con la intención de involucrar a los participantes 
dentro de este proceso y que no recaiga tal actividad en la 
figura de los coordinadores. 

- La Bib1iografia 

La bibliografia que presenta este programa, son en re~lid~d 
los textos que se van a consultar dentro del seminario 
(material de trabajo). No encontramos en el programa alguna 
especificación que haga referencia a otro tipo de fuentes 
bibliogrAficas que apoyen, clarifiquen y profundicen sobre lo 
que se discutió en los contenidos del seminario. Al respecto, 
es importante señalar que el material de lectura para un 
seminario de educación ambiental, no tiene porque limitarse 
simplemente al conjunto de documentos que son discutidos al 
interior del mismo, pudiera darse el caso que una la lectura 
no fuera lo suficientemente clara en aquello que se pretende 
transmitir, la importancia de la bibliografia radica en ello 
tener otro tipo de materiales en los que se pudiera 
clarificar las ideas. 



4.2.4. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, FACULTAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA, COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES PLANTEL SUR, PROGRAMA UNIVERSITARIO DEL 
MEDJ:O AMBIENTE 

l. Diplomado en Formación-Actualización de Profesores 
en Educación Ambiental 

Resrronsables: 

119 

FES-Zaragoza 
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La Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM) hoy en d1a 
es uno de los espacios donde la preocupación por las 
condiciones de deterioro de la naturaleza ha encontrado gran 
acogida. En este espacio institucional, son muy heterogéneas 
las diversas experiencias que se han instrumentado con la 
intención de modificar las condiciones ambientales por las 
que atravesamos. Una de las estrategias adoptadas en los 
últimos afias ha sido, la de formar a los docentes en el nivel 
superior de educación en materia ambiental. De ahi, que el 
programa de este diplomado: Formación-Actualización de 
Profesores en Educación Ambiental, surge a partir de la 
interacción entre tres dependencia~ de le. U?!l'.M (C.C.H.-Sur, 
F.E.S.-Zaragoza y el P.U.M.A.), quienes comprometidos con la 
actividad académica se dieron a 11 la tarea de proponer un 
programa en el que se han definido aspectos de la disciplina 
acordes al nivel superior, asi como a la búsqueda de 
actividades que faciliten la comunicación del conocimiento en 
al área de la educación ambiental 11

• 

Antes de pasar al análisis del programa del diplomado, nos 
parece pertinente describir brevemente su forma de 
organización. Este curso se estructuró en tres etapas, a 
partir de una propuesta integral que involucra varios 
módulos. La primera de ellas conforma el módulo 11 Cl1nica para 
la modernización del ejercicio de la docencia", en la cual se 
pretende que el docente organice y ponga en práctica los 
conocimientos de una disciplina, a través de la planeación de 
un curso. La segunda etapa, se concretiza en un m6dulc que 
presenta una sintesis de los marcos teóricos fundamentales de 
las Ciencias de la Educación, Filosof 1a, Sociologia y 
Psicología, esto con la intención de ofrecer una formación 
inicial que le permita al participante adquirir una 
conciencia del sentido de la educación e incidir para que 
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éste modifique la forma en que concibe el fenómeno educativo. 
El conjunto de estos módulos representa la parte de Formación 
docente del diplomado, los módulos restantes (Educación 
Ambiental, Ecologia y Biodiversidad, Qu1mica Ambiental, Salud 
ambiental, Ecotecnologia), constituyen el Programa de 
Actualización, los cuales están vinculados con aspectos 
multidisciplinarios de la educación ambiental. 
El diplomado se organizó en siete módulos que tienen una 
duración de 20 a 40 horas dependiendo de la temática que se 
vaya a trabajar, en general para este diplomado se 
contemplaron 210 horas de trabajo para su finalización. La 
instrumentación de éste, se llevó a cabo en las instalaciones 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur. 

Contenido 

El contenido del diplomado se encuentra señalado como ejes 
temáticos a desarrollar en cada uno de los módulos, mismo que 
estará en función de aquello que se pretenda abordar. 
Los módulos son los siguientes: 

Formación: 

- ClI.nica para la modernización del ejercicio de la docencia 
- Fundamentos básicos para la docencia moderna 

Actualización: 

- Educación ambiental 
- EcologI.a y biodiversidad 
- Qu!.mica ambiental 
- Salud ambiental 
- Ecotecnologt.a 

Al interior de cada uno de estos módulos, se desarrollan una 
serie de contenidos vinculados con el eje temático al cual 
están haciendo referencia.9 As1 observamos, que dentro del 
primer módulo, se trabajan ternas como: educación, docencia, 
docente, teoria pedagógica, aprendizaje, evaluación, etc. En 
el módulo de fundamentos básicos para la docencia moderna, 
se abordan temas de f ilosofia, conocimiento, ideologia, 
creencia y realidad. 

En el primer módulo de la fase de actualización (Educación 
Ambiental), se trabajan temas relacionados con la 
problemática ambiental, aqui se abordan temas como la 
complejidad ambiental, la evolución de la educación 
ambiental, la educación formal y no formal, etc. En el 
segundo módulo: ecología y biodiversidad, se trabajan temas 
relacionados con la geografia y topograf1a del pais, y la 

9 Loe doe primeros módulos pertenecen al programa de formación Y loe 
siguientes cinco, pertenecen al programa de actualit.ación docente. 
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riqueza en cuanto a flora y fauna que poseemos.. El tercer 
módulo que hace referencia a la salud ambiental, se abordan 
temas vinculados al concepto de salud ambiental y las 
repercusiones del deterioro ambiental en la población. El 
módulo de qu1mica ambiental, encontramos temas de impacto 
ambiental, desechos tóxicos, estudio de contaminantes, 
reactividad de compuestos químicos, etc. Por último, en el 
módulo de ecotecnología los contenidos están orientados a 
conocer cuáles son las alternativas tecno16gicas que pueden 
ser aplicables a la situación ambiental que vive el pais. 
Estas alternativas tecnológicas están orientadas a un mejor 
aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tecnología 
en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

El concepto de ambiente que se maneja al interior de este 
diplomado (concretamente en la parte de actualización), está 
enfocado desde una perspectiva compleja. Se reconoce que los 
problemas ocasionados por la naturaleza, no son problemas 
aislados, por el contrario, son problemas que se vinculan con 
otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, se señala en uno de 
los articulas de la antologia (Environmental Science, 1988). 
11 La aparición de un problema ambiental se vincula con otro 
tipo de problemáticas", se pone el ejemplo de la explosión 
demográfica y sus repercusiones en la economia de los paises. 
Asimismo, algunos de los articulas que son presentados en la 
antolog1a, tratan de dar cuenta de la importancia que 
representa ampliar el marco de análisis sobre aquello que 
estamos entendiendo como ambiente. Es decir, se pretende 
concebir al ambiente como un conjunto complejo de elementos 
de orden natural y social que interactuan entre si. De tal 
forma, que los problemas de medio natural no pueden ser 
entendidos sino se imprime en ellos, enfoques de tipo social, 
politico, econ6mico, tecnológico y cultural. 

La relación sociedad-naturaleza es trabajada en el diplomado 
como una relación que da pie a una multiplicidad de 
significados, en donde se reconoce que el hombre desde el 
momento mismo en que se postra sobre la faz de la tierra, 
empieza a ejercer una acción sobre la naturaleza, misma que 
nos ha conducido a los niveles de deterioro ambiental tan 
preocupantes en nuestros dias. En las lecturas de la 
antologia se puede obzcrv~r que el grupo de coordinadores de 
este diplomado, reconocen la acción del hombre frente a los 
ecosistemas naturales, la cual tratan de abordarla y 
comprenderla, con la intención de que los participantes 
puedan entender que las interacciones entre los grupos 
humanos y la naturaleza, tienen que experimentar una serie de 
transformaciones. En la medida que no podemos seguir 
concibiendo al medio natural como un espacio del cual podemos 
hacer un uso indiscriminado, más bien, pretenden estimular 
una interacción que reconozca la importancia que representa 
este espacio para los procesos sociales, productivo, 
económicos, etc., que en nuestro pa1s se están generando. 
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En lo referente a la educación ambiental, se concibe como un 
modelo de educación que tiene sus antecedentes en las 
reuniones internacionales de Estocolmo (1972) y Tbilisi 
(1977), en las cuales se concibe a la educación ambiental 
como un elemento que debe integrar todos los niveles 
educativos del pais, pretendiendo que el curriculum escolar 
se trabaje bajo un enfoque de tipo ambiental. 

En el documento de Edgar Gonz¿tlez 11 La educación ambiental", 
se puede observar que el grupo coordina este diplomado tiene 
la inquietud de presentar una conceptualización de educación 
ambiental vinculada al nivel superior de educación, donde se 
entiende como formación ambiental. Al respecto, se señala las 
múltiples ventajas que arrojarla que este nuevo enfoque en la 
educación, si adquiere una consolidación dentro de los 
espacios universitarios, donde la investigación resulta 
importante para la consolidación del campo. La importancia es 
mayor, cuando se reconoce que este nivel educativo podria 
proporcionar algunos elementos significativos en esa 
consolidación que se busca, por ejemplo: formación y 
actualización de docentes, la construcción de metodolog1as de 
enseñanza, el disefto curricular, la evaluación y preparación 
de material didáctico, etc. En el tipo de relación que tratan 
de presentar los coordinadores del seminario, podemos 
observar una clara intención porque la educación ambiental 
sea entendida como un nuevo enfoque educativo que trata de 
hacer que el alumno interiorice algunas actividades, 
conocimientos, actitudes, información, etc., acerca del medio 
natural, mismas que le permitan modificar sus formas de 
interacción con el medio natural. 

El concepto de ciencia manejado en este diplomado, puede 
verse claramente en las lecturas que t:>on );.Jl:E:SG.ntadas an l.::i. 
antolog1a, particularmente en el titulado 
11 Interdisciplinariedad: espacio ideológico". En diplomado se 
puede observar como trata de manejarse un concepto de ciencia 
que se vincule con los demás campos del saber. La ciencia 
deja de ser vista desde un enfoque positivista, el cual sólo 
otorga reconocimiento a los estudios que se hayan trabajado 
bajo los lineamientos del método cient1fico. Esta concepción 
de ciencia es modificada y los coordinadores nos presentan un 
concepto de ciencia que tiene que ver con la articulación de 
los diferentes saberes del conocimiento universal. En el 
terreno de la educación ambiental, concebir de esta forma a 
la ciencia resulta muy importante, porque nos otorga la 
posibilidad de aspirar a una resolución o modificación de los 
problemas ambientales, por ser trabajado desde marcos de 
análisis amplios, donde cada una de las disciplinas aporta 
una serie de elementos que permiten instrumentar estrategias 
de mayor alcance frente a la problemática que tratamos de 
resolver. 
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En suma, podemos afirmar que los contenidos que se presentan 
para el diplomado, acercan al participante a una comprensión 
más profunda del fenómeno educativo y en particular, de la 
problemática que el profesor enfrenta al estar desarrollando 
su práctica docente, as1 como también le proporciona las 
conocimientos necesarios para poseer un marco referencial más 
amplio acerca de la problemática ambiental y los elementos 
necesarios para poder trabajar tópicos de esta naturaleza 
dentro del salón de clases~ 

Descripción Didáctica dei Programa 

- Los Objetivos del Curso 

Los objetivos del diplomado se encuentran especificados 
dentro del programa del curso, donde se aprecia una clara 
intenci6n porque el docente universitario adquiera una sólida 
formación en el terreno educativo, y particularmente en el 
campo de la educación ambiental. 
Los objetivos que presenta el programa son: 

.... "Propiciar una formación y actualización integral qua 
permita a loe participantes una superación académica y 1,1na 
capacitación doconte. 

- Propiciar una formación teórica b&eica en un campo 
interdieciplinario de las ciencias de la educación que le 
permitan dooompeñarse adecuadamente en el salón de clases. 

- Desarrollar habilidades que le permitan formular 
estrategias de aprendizaju dplic.:i.blc::i el Anl6n de clanes. 

- Ofrecer conocimientos reciontea un educación ambiental, que 
permitan actualizar la formación del participante y 
aplicarlos en su tlrea de trabajo o eneeñarloa a los 
alumnoa. 

- Asegurar que loe maestros cm formación adquieran estas 
cap.:icidedeo de manera que satisfagan loo objetivos de la 
educación ambiental y que ello oirva do modelo ~n su propia 
actividad da ansei"lanza. 

- Desarrollar y alentar su conciencia y convicción sobre la. 
necesidad, importancia, metas, objetivos y principios 
fundamenta.lee de la educación ambiental." 

En el conjunto de las metas que se propone para este 
diplomado, se enfatiza la necesidad de que los docentes 
adquieran una consistente formación en el campo de la 
educación, pretendiendo que este aspecto, repercuta 
directamente en una superación académica, donde la formación 
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teórica disciplinaria pueda coadyuvar a que el profesor a 
reoriente su práctica educativa. Otro de los aspectos 
importantes que ofrece este diplomado, es la formación de los 
profesores en el campo de la educación ambiental, con la 
intención de que el profesor adquiera los conocimientos 
indispensables acerca de la temática y posteriormente los 
trabajen con sus alumnos, con el propósito de desarrollar y 
alentar en él su conciencia acerca de la importancia que 
representa modificar las formas de interacción entre los 
grupos humanos y la naturaleza. 

En consecuencia, podemos señalar que los objetivos que se 
plantean para este diplomado, responden a las necesidades 
planteadas en el campo educativo y en particular en el campo 
de la educación ambiental. En el sentido, que pretende que 
los participantes adquieran una serie de conocimientos acerca 
de las disciplinas educativas 'i una consistente formación en 
materia ambiental, que en el último de los casos, es la 
temática central dentro del diplomado. Además, porque los 
objetivos no sólo contemplan la adquisición de conocimientos 
por parte de los docentes, va más allá y sefiala que su 
pretensión es que éstos se han transmitidos e interiorizados 
por los individuos, buscando que las condiciones del 
deterioro de la naturaleza puedan modificarse en un momento 
posterior. 

- Estrategias Didácticas 

En el programa del diplomado, encontramos especificado un 
punto que hace referencia a la metodolog1a a utilizar durante 
el desarrollo del curso. En este punto se sei'iala que el 
trabq.jo en los módulos se desarrollará en forma de curso
taller, en el cual habrá una lectura del material, una 
exposición del tema, seguido de una discusión al interior del 
grupo, con el propósito que los docentes puedan reflexionar 
sobre las temáticas abordadas en el módulo y traten de 
aplicar los conocimientos en los programas de las asignaturas 
que imparten y de qué forma podrán transmitir ese 
conocimiento a sus alumnos. En este punto, también se señala 
que los coordinadores de cada módulo propiciarán el 
planteamiento de actividades prácticas que puedan ser 
aplicables dentro del salón de clases. 

La intención de realizar este curso en forma de taller, 
responde a la necesidad de propiciar en los docentes una 
mayor participación en el desarrollo del trabajo, se busca 
que los profesores no se limiten a leer los materiales y 
escuchar al coordinador, sino que a partir de ello, se tenga 
una actitud diferente con respecto al conocimiento donde se 
consideren y se conciban corno parte integrante del proceso de 
aprendizaje individual y grupal con la intención de que 
puedan a portar nuevos tópicos para enriquecer la discusión. 
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La orientación de un curso en seminario-taller dentro del 
campo de la educación ambiental, resulta relevante por el 
hecho que involucra una producción por parte del alumno, es 
necesario que a partir de una discusión en general de la 
temática, el participante pueda concretizar por escrito 
algunos reflexionamientos personales a partir de la discusión 
generada al interior del grupo. De ahi, que consideremos 
adecuada la estrategia didáctica que se plantea para el curso 
por encontrarla estrechamente vinculada con los anteriores 
puntos del programa. 

- Formas de Evaluación 

El diplomado fue estructurado en módulos y en cada uno de 
ellos, se explican los diferentes criterios que habrán de 
utilizarse para evaluar el trabajo de los participantes, 
tales criterios son: 

a) Asistencia 90% 
b) Evaluación de conocimientos y participación (aprobatoria) 
e) Elaboración de propuesta educativa 

En la forma en que se presentan los criterios de evaluación, 
se puede observar una falta de claridad en la misma, en la 
medida que en uno de los puntos se señala que habrán de ser 
evaluados los conocimientos y la participación de los 
alumnos, pero no se explicita bajo que lineamientos. El 
participante no sabe si su desempeño será evaluado por la 
pertinencia del contenido, por su manejo de información, por 
la metodologia utilizada, por su nivel de análisis, etc. Al 
mismo tiempo, esta falta de claridad en los criterios de 
evaluación se ven reflejados en último punto. En este 
apartado se seftala que los productos de la instrumentación 
del seminario (propuesta educativa), será evaluada por el 
grupo de coordinadores, lo que no sigue quedando claro, es 
bajo que criterios se habrá de ceñir la evaluación. 

Otro de los aspectos que podernos observar de la propuesta de 
evaluación de este diplomado, es qua impl.1citamente se sigue 
depositando en los coordinadores, la responsabilidad para que 
ellos evalúen el trabajo de cada uno de los participantes, 
perdiendo de vi::>tLl que este procesos no sólo involucra a los 
coordinadores, también intervienen en él, el participante, 
los contenidos trabajados, la propuesta metodologia, etc. As1 
como también que debe ser un proceso que se lleve a lo largo 
de la inst1~umentaci6n. 

- La Bibliografía 

La lista de referencias bibliográficas que se presenta para 
este diplomado, responde a las formas de organización de cada 
uno de los módulos y a la necesidad de ofrecer referencias 
bibliográficas que puedan aportar elementos para la 
comprensión y análisis de la problemática a trabajar. 
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En un primer momento se presenta una bibliografia que esta 
vinculada directamente con el programa de formación, en el 
cual se trata de abordar el fenómeno educativo en general. En 
la segunda parte, vernos corno la bibliografia esta enfocada a 
presenta una panorámica de la problemática ambiental. 
Uno de los elementos que resulta importante señalar, es que 
dentro de las lista de bibliograf 1a que se presenta para cada 
uno de los módulos, podemos encontrar un gran número de 
titulas en inglés, lo que implica que los participantes deben 
poseer los conocimientos de traducción del idioma, para que 
el listado de referencias bibliográficas cumpla con la 
función para la cual fue elaborada. 
La bibliografia que fue presentada en cada uno de los 
módulos, responde a las necesidades de apoyo temático de los 
tópicos a trabajar, asi como también se aprecia en ella una 
estrecha vinculación con otros elementos del programa, en 
especial con el contenido y los objetivos del diplomado. 
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4.3. Conclusiones generales del análisis 

En este punto, trataremos de exponer algunas de las 
conclusiones a las que arribamos a partir del análisis que 
efectuamos a cuatro programas de formación de profesores en 
materia ambiental instrumentados en la UNAM. 

Antes de realizar nuestras observaciones a los programas de 
formaci6n, quisiera acotar que en la actualidad, es notable 
el paulatino interés que se está generando en la UNAM, por 
abordar el. problema ambiental. Uno de los aspectos que nos 
habla de ello, es la dinámica con la que están apareciendo 
diversas actividades relacionadas con esta temática, algunas 
de ellas se enfocan a la presentación de exposiciones, 
conferencias, cursos, Gcrninarios, etc., mismas que tienen 
como objetivo, plantear nuevas estrategias de solución frente 
al problema. En el conjunto de las actividades desarrolladas 
en esta casa de estudios, podemos observar la importancia que 
está cobrando la formación de profesores universitarios en 
materia ambiental, como otra linea de acción que empieza a 
mostrar gran presencia dentro de los espacios académicos 
universitarios. 

En relación a los cuatro programas analizados, podernos 
afirmar que en su conjunto reflejan una orientación que 
pretende incorporar en los profesores universitarios nuevas 
actitudes, conocimientos, información, actividades, etc., 
vinculadas con el problema ambiental que estamos enfrentando. 
Esto con la intención de que dichos elementos ayuden a 
transformar el quehacer educativo del docente en el aula. 
Aqu1, tenemos que señalar que uno de los programas presenta 
una confusión con respecto a las formas en las que se pueden 
trabajar los problemas ambientales dentro del salón de 
clasesª 
Por el eníoguc con el que se trabajaron estos seminarios de 
formación, podemos reconocer que el sesgo con el ~ual ~e han 
trabajado algunos de los problemas ambientales, poco a poco 
se está perdiendo, de tal suerte que variables de tipo 
•3ocial, pol1tico, económico, cultural y tecnológico, están 
siendo incorporadas dentro de los marcos de análisis, con que 
se pretende mirar a la naturaleza. Al mismo tiempo, que la 
incorporación de estas variables, no se está contemplando 
como un elemento más dentro del abordaje de la problemática 
ambiental, del tal íorma que la influencia que ejercen este 
tipo de factores sobre dicha problemática se le está 
otorgando la importancia que merece. 

Con respecto a las temáticas que se incluyen dentro de estos 
seminarios de formación docente, podemos señalar que éstas 
nos proporcionan algunos elementos, que nos orillan a pensar 
que el abordaje y tratamiento de los problemas del ambiente, 
se empiezan a enfocar sobre una serie de lecturas que 
pretenden dar cuenta del problema desde diferentes 
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dimensiones, en donde los aspectos soc!ales, p~l1ticos, 
económicos, culturales y tecnológicos, vienen a Jugar un 
papel determinante en la comprensión de la temática. Por lo 
anterior, podemos afirmar que en la actualidad se empieza a 
perder el marco interpretativo que anteriormente caracterizó 
a las investigaciones y estudios que se llevan a cabo en 
favor del ambiente, un ejemplo de ello, es el problema 
ambiental en nuestro pafs, particularmente en la Ciudad de 
México, el cual se reducia simplemente a los niveles de 
contaminación atmosférica que presentaba esta ciudad, dejando 
de lado los múltiples factores que interactuaban en ella. 

Con la instrumentación de cursos de formación de profesores 
en materia ambiental, podemos aspirar a generar en nosotros 
una transformación en cuanto a las formas de concepci6n que 
tenemos como individuos y las múltiples interacciones que 
desarrollamos con este espacio que le denominamos naturaleza. 
Los aportes que podemos obtener y ofrecer en el momento de 
interactuar con una experiencia de este tipo, pueden 
considerarse como los elementos centrales que nos ayuden a 
reflexionar sobre aquellas actividades, costumbres, 
conocimientos, etc. , que tenemos tan arraigados, mismos que 
en muchas de las ocasiones ~tentan contra el medio natural. 
Ese espacio de debate y reflexi6n que nos brindan algunos de 
los seminarios de formación docente en el área ambiental, 
constituye un elemento básico, por medio del cual, estamos en 
condiciones de modificar el desarrollo de algunas de nuestras 
prácticas profesionales y las diversas formas de relación que 
establecemos con la naturaleza. 
Por lo anterior, considero que los primeros pasos están 
dados, la instrumentación de cursos de formación de 
profesores en educación ambiental dentro de la UNAM, es un 
hechQ y una de J as actividades que tendr 1a que considerarse 
en el futuro, como otra de las estrategias de solución frente 
al problema ambiental. Asimismo, la instrumentación de cursos 
de esta naturaleza pueden arrojar una serie de elementos 
importantes, que pueden influir directamente en la planeación 
e instrumentación de otras actividades, asi como de otros 
seminarios de formación en la materia. 

Aqui, es importante sefialar que dentro del nivel superior de 
educación el pretender incorporar la dimensión ambiental al 
curriculum. universitario es una estrategia relevante, en la 
medida que este nuevo enfoque educativo que empieza a emerger 
puede vincularse con uno de los aspectos indispensables para 
su consolidación, la investigación. 
La investigación viene a representar en este campo, una de 
las actividades prioritarias dentro del nivel superior de 
educación y al mismo tiempo, es uno de los elementos 
importantes dentro de la planeación de nuevas estrategias de 
formación docente. 
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No podemos negar el gran avance que se tiene en la materia, 
hoy en día cada vez son más las personas e instituciones que 
enfocan algunas de sus actividades hacia el campo de la 
educaci6n ambiental. El profesor universitario de la década 
de los noventa, puede a partir de una formación y 
actualización en cuestiones ambientales, reorientar su 
quehacer profesional sobre una perspectiva de corte 
ambiental. No pretendemos decir con el lo, que de ahora en 
adelante el profesor universitario tenga que incorporar 
contenidos de tipo ambiental dentro de sus planes y programas 
de estudio, más bien, desearnos precisar que la orientación 
con que se trabajan los contenidos de una asignatura puede 
ser reorientada. Al mismo tiempo, que reconocemos que no 
todos los docentes del nivel superior de educación, pueden 
trabajar sus programas escolares desde enfoques ambientales, 
algunos tendrían mayor oportunidad debido a la naturaleza de 
su asignatura. Aqui, es conveniente precisar que dentro de 
est§. enorme institución que es la UNAM, existe una gran 
heterogeneidad en los diversos campos del saber universal 
(ciencias y disciplinas), de tal forma que cada una de ellas, 
presenta problemas concretos y muy particulares para que los 
contenidos que manejan, puedan ser trabajados desde 
perspectivas ambientales. Asi como también, las prácticas 
profesionales desarrolladas al interior da cada ciencia o 
disciplina, poseen ni veles diferentes de impacto sobre la 
naturaleza, en este punto, quizás sea donde cobre mayor 
importancia el formar a los docentes universitarios en 
materia ambiental, en la medida que cada uno de ellos podrá 
conocer cuáles son sus aportaciones (desde su campo de 
acción) con las que estar1a participando en el planteamiento 
de alternativas de solución frente a la problemática 
ambiental. 

El problema es complejo y estamos empezando a reconocerlo de 
una forma amplia, pienso que seria importante que en un 
futuro, tal vez no muy lejano, la formación de profesores en 
todos los niveles educativos, pero particularmente en el 
nivel superior de educación, vendrá a representar otra de las 
actividades básicas y fundamentales para todas aquellas 
instituciones o individuos que orientan sus esfuerzos hacia 
la plancación de programas de formación de profesores a nivel 
universitario. 
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El análisis realizado a cuatro programas de formación de 
profesores de nivel universitario en el campo de la educación 
ambiental, nos ha proporcionado algunos de los elementos 
básicos que tendrían que contemplarse en la planeación de 
propuestas que pretendan abordar la problemática ambiental 
como eje de análisis. De ah1, que nos disponemos a elaborar 
en este apartado el programa de un seminario de formación de 
docentes universitarios en materia ambiental, que viene a 
constituir la parte medular dp este estudio. 

La intención que subyace a la elaboración de este programa, 
responde a una serie de cuestiones, por un lado, esto viene 
como resultado por las condiciones de deterioro de los 
ecosistemas naturales a nivel planetario y por las 
condiciones tan preocupantes de nuestro pa1s, concretamente 
la ciudad de México. En el sentido que se hace necesario e 
imprescindible la participación conjunta de los diferentes 
sectores de la sociedad en el planteamiento de nuevas 
estrategias de solución ünte dicha problemática. 

En estos momentos de crisis (en cuanto ambiente se refiere), 
es importante que al interior de las instituciones educativas 
de nivel superior, se generen nuevas alternativas para 
contrarrestar los efectos de este tipo de problemas en la 
población. En este marco, consideramos importante la 
formación de los profesores de los diversos niveles 
educativos, principalmente de aquellos de nivel superior, por 
ser .ellos quienes están en constante vinculación con las 
nuevas generaciones de profesionistas que el pais demanda 
para su desarrollo. 
Por otro lado, planificar estrategias de solución desde 
diversas posiciones, nos ofrece mayores posibilidades para 
que las condiciones ambientales que presentarnos experimenten 
modificaciones en un futuro. 

Con la instrumentación de este seminario pretendernos que el 
docente univc.rzit.::irio trabaje sobre una panorámica general 
acerca del campo de la educación ambiental, con la intención 
que genere, nuevas actitudes, reflexionamientos, 
conocimientos, actividades, conjeturas, información, etc., 
acerca del lugar que ocupa en la naturaleza y las múltiples 
relaciones que establece corno ser social con este espacio. Lo 
anterior, con miras a que la experiencia adquirida en el 
seminario por parte del docente, pueda ser compartida y 
trabajada con los alumnos dentro de los salones de clase; 
iniciando con ello un tratamiento diferente de los contenidos 
y las actividades desarrolladas dentro de la disciplina en la 
cual se desenvuelven. 
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El programa de este seminario de formación está estructurado 
de la siguiente forma: Introducción, en la cual se sintetiza 
el contenido general del programa; justificaci6n, se hace una 
breve exposición acerca de la problemática ambiental, 
articulando con ella, la creciente importancia de la 
educación ambiental como elemento indispensable en la 
planeación de estrategias de solución ante esta problemática, 
al mismo tiempo, que tratamos de ubicar el área en la cual se 
inscribe nuestra propuesta. La duración del seminario es el 
siguiente punto que exponemos, aqu1 se especifican el número 
de horas requeridas para instrumentar el seminario y el 
periodo de tiempo de cada una de las sesiones. En los 
objetivos, se les presenta al conjunto de los participantes, 
las metas trazadas y los alcances a los que se tiene 
programado arribar. El contenido, es uno de los elementos 
importantes de nuestro programa, en el sentido que 
pretendemos planificar una propuesta que integre un conjunto 
de temáticas que le proporcionen al docente algunos aspectos 
teóricos, con los cuales esté en posibilidades de analizar y 
comprender en forma amplia la problemática ambiental, as1 
como también que le provea de algunos aspectos metodológicos 
que le conduzcan al planteamiento de estrategias didácticas 
que lo lleven u trabajar la problemática ambiental dentro de 
disciplina o área de trabajo. La rnetodolog1a es otro de los 
puntos que integran el programa del seminario, en ella se 
expone las diferentes estrategias didácticas que se 
utilizaran para instrumentar el contenido del programa. En lo 
que se refiere a la evaluación, en la propuesta se 
especifican los criterios para evaluar el proceso de 
aprendizaje desarrollado al interior del seminario, el cual 
se concibe como un proceso integrado por múltiples relaciones 
y diferentes sujetos (coordinador participantes). Por último, 
proponemos la lista de referencias bibliográficas que vit:ne a 
representar un elemento importante para el grupo en general, 
por el hecho que funciona como material de consulta con el 
que los participantes pueden profundizar en la temática y, al 
mismo tiempo, clarificar las ideas expuestas en la plenaria. 
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4.4.1. Marco referenoia1 

El marco referencial lo estamos entendiendo como un espacio 
donde se explicitan algunas de las posturas que subyacen en 
la planeaci6n de una propuesta. En el caso particular de la 
propuesta de formación de profesores en materia ambiental, 
misma que es presentada en el siguiente punto de este 
trabajo, tratamos de ubicar y justificar algunos de los 
planteamientos que nos condujeron a la presentación del 
programa de este seminario. 

En primera instancia este programa de formaci6n docente está 
dirigido a los profesores universitarios en ejercicio de 
todas las áreas del conocimiento dentro de la UNAM. Lo 
anterior, porque resulta imprescindible que las diversas 
ciencias y disciplinas del conocimiento universal, participen 
en el debate de la problemática ambiental. Asi como también, 
por ser uno problema que se encuentra constituido por una 
serie de determinantes de tipo social, politice, económico, 
cultural y tecnológico, y la participación de las diversas 
áreas del conocimiento resulta sustancial para el 
planteamiento de nuevas estrategias de solución desde 
diferentes dimensiones. 

El programa de este seminario de formación fue pensado para 
los profesores universitarios, quienes desarrollan su trabajo 
cotidiano dentro de los salones del clase del nivel superior 
de educación. Al mismo tiempo, por ser un espacio donde los 
sujetos interactuan con un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El procesos de E-A que se da al interior de una institución 
educativa, responde a las diversas formas en que se 
relaqionan el coordinador y el grupo de participantes, mismos 
que trabajan en función de un eje de análisis especifico. 
Aqu1, partimos de concebir que un proceso de esta naturaleza, 
no tiene porque limitarse a roles espec1ficos, en los cuales 
el coordinador simplemente se limite a exponer la temAtica y 
el trabajo de los participantes quede reducido a escucharlo. 

En esta propuesta partimos de un concepto de educación, el 
cual se concibe como un proceso en el que las generaciones 
adultas transmiten una serie de valores, costumbres, 
conocimientos, creencias, formas de pensar, etc., a las 
generaciones jóvenes, pero en donde al mismo tiempo, se 
realiza una critica sobre aquello que se pretende transmitir 
y a partir de ello, se elaboran nuevos contenidos culturales. 

Este seminario fue pensado para instrumentarse en un lapso de 
20 horas, se estructuró de esta forma, porque se tiene claro 
que iba a ser dirigido a profesores del nivel superior de 
educación, quienes en su mayor1a son universitarios que 
paralelamente con la docencia, desempeñan otro tipo de 
actividades, lo cual implica que su tiempo se vea muy 
reducido. 
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El tiempo estipulado para cada una de las sesiones es de 
cuatro horas, pensamos este lapso de tiempo, en funci6n del 
objetivo que se tiene contemplado, el cual consiste en 
presentar una panorámica general de la problemática 
ambiental. Asimismo, nos inclinamos porque su instrumentaci6n 
se lleve a la largo de cinco sesiones consecutivas, en la 
medida que consideramos importante una continuidad en el 
trabajo con los profesores. No se descarta la puesta en 
marcha del seminario en sesiones semanales, pero pensamos que 
debido a la amplitud del espacio entre una sesi6n y otra, el 
interés y responsabilidad por las lecturas, puede verse 
reducido a un segundo plano, por los diferentes compromisos 
que los docentes contraen. 

Lo que se espera con la instrumentación del seminario de 
formación, es que el docente universitario se introduzca en 
el campo de la educación ambiental, con la intención de que 
conozca e identifique el cúmulo de complejidades que el campo 
presenta. As1 como también, pretendemos que se despierte en 
él un interés y múltiples inquietudes que 1o lleven a 
transformar su quehacer educativo dentro de los salones de 
clase, particularmente sobre un tratamiento de los contenidos 
y la metodolog1a que este vinculado con un enfoque ambiental. 

La parte metodológica de la propuesta responde a la inquietud 
por presentar una serie de variantes en la forma de trabajar 
el contenido del programa, partimos de concebir que el 
individuo aprende a través de la vinculación que establece 
con los dem~s individuos y con el contenido. De tal suerte, 
que tratamos de incorporar diferentes formas en las que se 
puedan trabajar 1os tópicos de las propuesta. 
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:INTRODUCC:ION 

La formación de profesores en México es una de las 
actividades que a partir de la década de los años setenta, ha 
cobrado una importancia significativa. La expansión de la 
matricula estudiantil en las instituciones de enseñanza 
superior en la década mencionada, asi como las politicas de 
modernización de la universidad mexicana -por mencionar sólo 
algunos de los factores-, provocaron que gran cantidad de 
programas de f ormaci6n docente se instrumentarán a lo largo y 
ancho del pa1s, con la intención de formar en los aspectos 
pedag6gicos a los nuevos profesores de este nivel. 
En la actualidad, los programas de formación docente son una 
de las actividades en las que algunas instituciones 
educativas del pais siguen enfocando sus esfuerzos. En este 
contexto, hoy en dia podemos ser testigos del surgimiento de 
un nuevo tópico (espacio de análisis) dentro del terreno 
educativo, nos referimos al campo de la formación de 
profesores universitarios en materia ambiental. 

En estos inicios la década de los noventa, si trataramos de 
caracterizar a la sociedad contemporánea, uno de los 
elementos por los cuales la podriamos identificar, seria por 
el profundo deterioro ambiental que ésta ha causado al 
planeta. Contrario a esta caracterización, podemos observar 
que paralelamente al problema ambiental, las sociedades 
contemporáneas se caracterizan por la afanosa búsqueda de 
nuevas formas de concebir, interactuar y pensar a la 
naturaleza, y pdralelaracntc al hombre como parte de ella. Con 
la formación de los futuros profesionistas del pais, se busca 
que al interior de los centros de enseñanza superior, 
particularmente de la UNAM, se generen y planifiquen nuevas 
estrategias de solución ante el cúmulo de problemas 
ambientales que enfrentamos. Lo anterior, porque se parte de 
concebir que si la mayoria de las actividades profesionales 
que desarrollamos, tienen repercusiones directas o indirectas 
en la naturaleza (reconociendo niveles de trascendencia en 
función de la disciplina), lo que se pretenden con la 
formación docente en materia ambiental, es que dichos 
impactos no presenten la severidad con la que se han 
caracterizado a lo largo de este siglo. 

La importancia que le otorgamos al proceso de formación 
docente en esta área, es que a partir de que los profesores 
adquieran una panorámica general de la problemática ambiental 
e intercambien experiencias con el conjunto de los 
participantes al seminario. Estos reflexionen sobre las 
diversas formas con las que pueden trabajar los contenidos de 
su asignatura bajo una perspectiva de tipo ambiental, con la 
intención de que los futuros profesionistas incorporen una 
serie de conocimientos, actitudes, información, actividades, 
etc., acerca de la importancia que representa la acción de 
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los grupos humanos dentro de los ecosistemas naturales, misma 
que tendria que ser tomada en cuenta, en el momento de 
desarrollar las prácticas profesionales. Al respecto, es 
pertinente aclarar, que no pretendemos seií.alar que aquellos 
profesionistas que vinculan su trabajo cotidiano con los 
espacios naturales, tengan que suspender sus actividades 
profesionales y, simplemente conciban e interactúen con la 
naturaleza como un espacio que debe conservarse, no. La 
solución al problema, pensamos que no gira en torno a esa 
posici6n, en la medida que se tiene muy claro lo 
trascendental que representa la obtención de los diversos 
recursos naturales para los procesos de desarrollo 
nacionales. Lo que se tratarla de lograr, estar1a enfocado a 
estimular en el profesionista una reflexión y an.:ílisis de 
aquellas alternativas por las que puede optar para llevar a 
cabo su trabajo profesional, reduciendo con ello los impactos 
que su trabajo cotidiano causa en la naturaleza. 
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JUSTIFICACION 

La degradación de los ecosistemas planetarios es uno de los 
fenómenos que en la actualidad empieza a ser considerado con 
muchos otros, uno de los grandes retos para las sociedades de 
inicios de la década de los noventa. La acentuación de la 
problemft.tica ambiental a lo largo de este siglo, y 
concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha 
provocado profundas y severas transformaciones ambientales en 
determinadas regiones del globo. Las manifestaciones 
negativas de este paulatino, pero muy diná.mico proceso de 
degradaci6n ambiental., las podemos ubicar en la p6rdida de la 
biodiversidad, el cambio climático, la perforación de la capa 
estratosférica de ozono, la contaminaci6n marina, la 
contaminación atmosférica de las ciudades, la erosión de 
terrenos agricolas, etc., sólo por mencionar algunas. Este 
tipo de adversidades que el hombre tendrá que enfrentar y que 
en algunas de las ocasiones ya está enfrentado, vienen como 
resultado de las diversas formas de interacción que los 
grupos humanos han establecido con la naturaleza. 

En la inequitativa distribución de la riqueza, la explosión 
demográfica, las cuantiosas deudas externaa, la pobreza, la 
concepción antropocéntrica que se maneja, etc., pueden ser 
algunos de los signos donde se expresen las severas 
condiciones ambientales del planeta. Es importante sen.alar 
que resulta contrastante que el conjunto de paises 
industrializados que gozan con niveles de vida 
significativos, consuman má.s del SO % de la energia que se 
produce en el planeta, contrario al 20 % que es utilizada por 
los denominados paises en vias de desarrollo. En las 
relaciones entre naciones desarrolladas y en v1as de 
desarrollo, los primeros se caracterizan por un uso 
irracional y desmedido de los productos que la naturaleza nos 
brinda, particularmente de los combustibles que son 
compuestos fósiles irremplazables. Por su parte, aquellos que 
denominamos como paises en v1as de desarrollo presentan en su 
conjunto caracteristicas muy concretas, son sociedades con 
niveles de vida precarios, en las que un porcentaje 
considerable de su población se encuentra sumergida en la 
pobreza, dependientes de aspectos cient1ficos-tecnológicos de 
las naciones industriales, con una explosión demográfica muy 
elevada. Además, son sociedades que han fincado sus economias 
en la base de los recursos naturales que poseen, es decir, el 
mayor porcentaje de las divisas que son captadas por estos 
paises provienen de la venta de productos de origen natural. 
De tal suerte, que en el momento que existen presiones 
económicas del exterior, son obligados a devastar más sus 
ecosistemas naturales para dar respuesta a las exigencias 
financieras. 
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En cuanto a México se refiere, las condiciones ambientales 
que presentamos en determinadas regiones del territorio, no 
son del todo alentadoras, por el hecho de encontrar algunas 
zonas con severos dafios en los ecosistemas naturales, mismas 
que adquieren una dimensión mayor, cuando se hecha un vistazo 
a los problemas ambientales presentes en la Ciudad de México. 
En esta gran metrópoli donde se da cabida a poco más de 
veinte millones de habitantes, es considerada corno una de las 
partes más contaminadas del planeta. Es decir, ahora en el 
ámbito internacional la ciudad de México ha adquirido la 
connotación de la ciudad más contaminada del mundo, y lo es. 
En las ültimas décadas, los problemas que viene como 
consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza, 
empieza a experimentar modificaciones sustancias en nuestro 
pa1s. Las diversas acciones emprendidas por el gobierno 
federal y algunos sectores de la sociedad han propiciado que 
el tipo de adversidades que nos aquejan, muestren inferiores 
niveles de impacto en la población. 

Las estrategias planteadas para contrarrestar sus efectos, 
versan sobre diferentes terrenos; social, politice, 
educativo, cultural, tecnológico, etc. En este contexto, 
podemos ubicar a la educación ambiental como otras de las 
importantes alternativas de solución ante la problemática, 
misma que es entendida como un tipo de educación que permea 
los diferentes niveles educativos (desde preescolar hasta 
universitario), con la intención de que dentro de cada uno se 
trabajen contenidos y actividades bajo un enfoque de tipo 
ambiental. Al respecto, es importante hacer un sefialamiento, 
en este trabajo le otorgamos una importancia significativa a 
la educación ambiental enfocada en la educación superior 
donde adquiere la connotación d~ formación ambiental. 

La Universidad pública en nuestro pais, caso concreto la 
UNAM, ha sido una de las instituciones que ha mantenido 
algunas de sus áreas (particularmente a las ciencias 
sociales) alejadas del debate de la problemá.tica ambiental. 
En la actualidad, la universidad nacional como espacio donde 
se adquiere, debate y produce el conocimiento universal ha 
empezado a acoger dentro de algunos de sus espacios 
académicos el abordaje del problem~ relacionado con la 
degradación del ambiente. Una de las actividades que ha 
empezado a mostrar un mayor desarrollo dentro de esta 
institución, es la planeación e instrumentación da seminarios 
de formación de profesores en materia ambiental, como otra de 
las estrategias que aporta la UNAM ante el severo problema 
que padecemos. 
con este tipo de estrategias se busca que los docentes de los 
niveles superiores de educación, puedan trabajar los 
contenidos que imparten bajo una perspectiva de tipo 
ambiental, estimulando en las nuevas generaciones de 
profesionistas un acercamiento a la reflexión sobre el 
problema y pretendiendo que modifiquen algunos de las 
prácticas profesionales que desarrollan. 
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DURACION 

El seminario de formación de profesores en materia ambiental 
tendrá una duración de 20 horas, las cuales estarán 
distribuidas en cinco sesiones. 

OBJBTIVOB 

Objetivo Genera1 

- Acercar a los docentes del nivel superior de educación al 
campo de la educación ambiental, pretendiendo que reconozcan 
su complejidad y las diversas formas en las que pueden 
participar en el planteamiento de nuevas alternativas de 
solución ante el problema ambiental que hoy en d1a se vive. 

Objetivos Espeoifioos 

Que los docentes universitarios trabajen sobre una 
panorámica general de la problemática ambiental, con la 
intención que a partir de esto, reflexionen sobre su trabajo 
en el aula. 

Crear un espacio donde los participantes puedan 
intercambiar experiencias, opiniones y puntos de vista acerca 
de un nuevo enfoque en la forma de trilbajar los contenidos y 
metodolog1a de sus asignaturas con sus alumnos. 

- Estimular en los docentes el abordaje y tratamiento del 
programa de los cursos que imparte, desde una perspectiva de 
tipo ambiental. 



CONTENIDO 

- PANORAMA GENERAL DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Conceptos básicos de ecolog1a 

El problema ambiental a nivel planetario 

La problemática ambiental en M6xico 

- LA EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Eventos de carácter internacional en materia de educación 
ambiental 

La educación ambiental, finalidades y caracter1sticas 

La educación ambiental y la formación ambiental 

- LA.FORMACION AMBIENTAL UNIVERSITARIA 

Objetivos y finalidades 

Algunos elementos para trabajar contenidos desde un 
enfoque ambiental 
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SUGERENCIAS ME~ODOLOGICAS 

11 Sesi6n 

Se iniciará con la presentación del programa y con la 
discusi6n del mismo. Se organizará al grupo en equipos de 
trabajo, posteriormente se hará la lectura del documento 
"Ecolog1a y Educación Ambiental", para que al final se 
discuta en el interior de cada equipo y se hagan 
observaciones del mismo, con la intención de iniciar una 
plenaria con el resto de los equipos para exponer los puntos 
centrales del documenta. En esta misma sesión, se analizarán 
algunos de los problemas ambientales a nivel planetario que 
están presentando en la actualidad caracteristicas muy 
preocupantes (presentación del video Inforrne.Brundtland). 

2• Besi6n 

En esta sesión, se hará una exposición por parte del 
coordinador acerca de los problemas ambientales más 
significativos de nuestro país, poniendo énfasls en los 
problemas que vivimos en nuestra ciudad capital. Se analizará 
en forma particular algunas partes del documento "La 
educación ambiental: una estrategia para el desarrollo 
sustent:able en México", posteriormente se llevará acabo una 
plenaria en la cual se discutirá en forma general algunos de 
los tópico~ centrales del trabajo. 

31 Sesi6n 

Para trabajar el tema de la educación ambiental, se analizará 
por equipos el documento. uLa educación ambiental. Las 
grandes orient:acianes de la conferencia de Tbilisi", tratando 
de ubicar en él, algunos de los antecedentes de este nuevo 
campo educativo, as1 como sus objetivos, finalidades y 
caracter1sticas. Lo anterior, pretendiendo que en un momento 
posterior los docentes expresen frente al grupo sus puntos de 
vista acerca de la temática y se inicie una discusión con el 
resto de los participantes. 
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41 sesi6n 

La sesión será iniciada con la presentación del video: "La 
Educación Ambiental", para posteriormente centrarnos en el 
aniilisis y discusión (grupo en general) de algunos de los 
elementos centrales del video, complementando con ello el 
tema de la educación ambiental e iniciando el análisis de los 
diversas modalidades en las cuales la educación ambiental ha 
tenido ingerencia y los diferentes niveles educativos en los 
que se ha incorporado, con la intención de que el conjunto de 
las lecturas nos sirvan de marco referencial para 
posteriormente centrar nuestra atención en la formación de 
los profesores a nivel universitario en materia ambiental. 

s• sesión 

Los documentos que previamente fueron leidos por los 
participantes, serán complementados con la presentación del 
video: "Universidad y Medio Ambiente". Al finalizar éste, se 
formarán grupos de trabajo para discutir la información de 
los documentos y del video sobre tres ejes, 1) Concepto de 
formación ambiental, 2) Importancia de la formación de los 
docentes en el nivel superior y, 3) Perspectivas de este tipo 
de educación para el futuro. Al término del análisis se les 
invitará a los docentes a reunirse con sus compafieros en 
función del área de conocimiento con la intención de que 
expresen al conjunto de los participantes algunas de las 
estr~tegias a las que arribaron para trabajar los contendidos 
de sus asignaturas bajo una perspectiva ambiental. Por 
último, el conjunto de los participantes y el coordinador 
realizarán una evaluación del seminario. 
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FORMAS DE BVALUACXON 

Los criterios que su utilizarán para evaluar el proceso de 
aprendizaje en el seminario estarán en función de dos ejes, 
por un lado, el trabajo de los participantes será evaluado en 
función de los siguientes criterios, a) asistencia, 
b) participación al interior de las plenarias y, e) manejo de 
informaci6n. En este t'.lltimo criterio, se le pedirá a los 
participantes que elaboren un trabajo en el que se recupere 
un eje de análisis del seminario, al mismo tiempo, que se les 
sugerirá que el documento se ha coment~do con el resto de sus 
compaf\eros. 

Por el otro, se invitará al conjunto de los participantes a 
emitir una evaluación al desempeño del coordinador en el 
seminario y el manejo de la temática que presenta. Al mismo 
tiempo, que los participantes evaluarán la propuesta de 
programa del coordinador, tratando de precisar si los 
objetivos, contenidos, metodologia y bibliograf1a cumplieron 
con las metas trazadas para el curso, as1 como también, si 
desde el punto de vista de los docentes serian estos los 
elementos básicos que debería contener un programa de 
formación de profesores en materia ambiental. En este punto, 
se tiene contemplado iniciar una charla con el conjunto de 
los participantes para conocer sus puntos de vista acerca de 
aquello qué falto discutir y analizar en el seminario, sobre 
lo qué hay que seguir trabajando, la forma en qué trabajar1an 
hacia adelante con sus grupos, asi como aquellas lineas 
temáticas que demandar1an mayor profundización dentro del 
campo de la formación docente en materia ambiental. 
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CONCLUB:IONEB 

En este punto trataremos de esbozar algunas reflexiones 
producto de la realización de este estudio. 
Los programas de formación de profesores dentro de los 
espacios académicos de la universidad, han sido elementos que 
se hacen presentes desde principios de este siglo. En cada 
uno de los momentos históricos en los que se plantea esta 
inquietud, se pueden ubicar diferentes posiciones en torno a 
su instrumentación y los resultados de ésta. 

En este estudio se ha podido constatar que el campo de la 
formación de profesores en México, nace y empieza a 
desarrollarse a partir de la década de los años setenta, 
cuando el Estado en su búsqueda de legitimación socinl, lanza 
una serie de reformas educativas con la intención de 
modernizar la universidad mexicana. La formación docente se 
ubica dentro de esta politica como una de las actividades 
prioritarias dentro de las instituciones de enseñanza 
superior del pais. De tal forma, que a partir de esos 
momentos, la planeación e instrumentación de cursos de 
formación de profesores va hacer una de las actividades en 
las que la UNAM canalice sus esfuerzos. 
Con lo anterior, se pensaria que la formación de profesores 
ha sido y es una de las actividades universitarias que ha 
adquirido solidez y consolidación a través de los años. La 
realidad de las cosas son otras, porque sigue existiendo un 
gran trecho entre aquello que se dice en el discurso de los 
funcionarios y la realidad que se vive. 

Con lo anterior, no pretendemos sos.layar los avances logrados 
en este campo, particularmente a partir de la década de los 
años setenta, más bien, lo que nos interesa precisar es que 
la formación de profesores en la UNAM, no ha tenido un 
seguimiento adecuado. Por el hecho, que las pol1ticas 
simplemente han concretado sus esfuerzos en la 
instrumentación de los programas y no se les ha ofrecido el 
seguimiento e impulso que los lleve a su consolidación. Desde 
nuestra perspectiva, el campo de la formación de profesores 
en el pais, tendria que contemplarse como un proceso continuo 
y dinámico, el cual vaya adquiriendo nuevos matices y nuevas 
direcciones. No podemos seguir pensando en programas que 
dieron buenos resultados en décadas pasadas, la realidad es 
otra y otro es el docente que se pretende formar. 
La importancia de planificar estrategias de solución desde la 
perspectiva de los procesos de formación de profesores, 
radica en que a través de ellos, se eleve la calidad de la 
enseñanza en las instituciones educativas y puedan ser 
comprendidos, analizados y debatidos algunos de los problemas 
que nos aquejan. 
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Al mismo tiempo, resulta imprescindible que a la formación de 
profesores se le otorge el valor que representa, concibiendo 
su instrumentación como un espacio en el que los profesores 
reflexionan y comprenden mucho de lo que acontece, mismo que 
lo lleva a reconocer la posición que ocupa en la sociedad y 
la función qu2 desewpeña al interior de una institución de 
enseñanza superior. 

Otra de las conclusiones a las que arribamos con la 
realización de este estudio, fue a reconocer que en cada 
momento histórico, la formación docente ha cumplido una 
función particular. En la década de los setenta, esta 
actividad, estuvo enfocada a formar a los nuevos profesores 
universitarias que habrian de dar respuesta a las demandas 
estudiantiles de la época. 

En contraste con la anterior, hoy en dia, inicios de la 
década de los noventa, el panorama se presenta diametralmente 
diferente a lo experimentado en esos años. La finalización de 
la década y con ella el milenio, es uno de los aspectos que 
está marcando diferentes rumbos y destinos al conocimiento 
universal. La sociedad contemporánea plantea y percibe nuevos 
retos y complejas problemáticas, mismas que demandan una 
pronta solución. 

Para los inicios de los años noventa, los tiempos han 
cambiado y con ellos, el hombre mismo, sabemos que no podemos 
darle la espalda a las transformaciones sociales, cientificas 
y tecnológicas ocurridas en las últimas décadas, por el 
contrario, debemos presentar una actitud más agresiva contra 
ellas, particularmente sobre las que han surgido en 
detrimento de la calidad de vida de las sociedades. Ahora que 
el mundo se ha dividido, que la degradación de los 
ecosistemas planetarios se ha vuelto 1"otivo cl.e pr.Pocupaci6n, 
que las naciones buscan consolidar nuevos bloques de poder 
(en Europa Tratado de Maestricht, en América del Norte el 
Tratado de Libre Comercio entre canada-E.U.-México), que la 
economia se ha globalizado, que la amenaza nuclear se empieza 
a desvanecer¡ se hace necesario la formación de un nuevo 
profesionista que posea la capacidad de comprensión y 
asimilación de esta turbulenta realidad. Ante esta serie de 
retos, el profesor universitario juega un papel central, por 
ser quien tiene a su cargo la formación de los nuevos cuadros 
de profesionista del pais. 

Es necesario señalar que en este trabajo no pensamos en la 
formación de un ser humano que pueda dar cuenta del conjunto 
de problemáticas que se viven en el planeta, no; hacemos 
referencia a la formación del docente universitario sobre un 
problema especifico y particular (pero que en su interior 
encierra una gran complejidad por los diferentes factores que 
lo originan), es decir, hablarnos de la formación de 
profesores en materia ambiental, en el sentido que desde 
nuestra óptica, ésta es una de las problem~ticas que si no 
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empezamos a trabar en ella, en un futuro, tal vez no muy 
lejano, me atrevo a pensar que pondrá en peligro la estancia 
de los seres vivos en la tierra. Algunos tacharán esta 
afirmación de pesimista, pero más bien estimo que el problema 
se está contemplado en forma objetiva y realista. 

Asimismo, pensarnos que si anteriormente, la orientación de 
los programas de formación de profesores contemplaban como 
objetivo principal, la elevación de la calidad de la 
ensefianza, hoy en dia debemos pensar en la formación de un 
nuevo sujeto, que recupere este objetivo y al mismo tiempo, 
articule otras áreas del conocimiento los procesos de 
formación, aspecto que lo posibilite a compre~der, analizar y 
transformar su realidad. 
En el análisis realizado a cuatro programas de formación de 
profesores en materia ambiental, se pudo conocer que el campo 
de la formación de profesores en educación ambiental, es un 
tópico que se ha mantenido ausente dentro de algunos espacios 
de la UNAM, particularmente dentro de las áreas de 
humanidades y ciencias sociales. 

El panorama, hoy en dia empieza a reflejar signos de mayor 
actividad, la formación de profesores en materia ambiental 
muestra un desarrollo paulatino. La aparición de seminarios 
de formación docente que toman como eje de análisis la 
problemática ambiental, está adquiriendo una dinámica muy 
particular. 
Aunque, es innegable la importancia que se le ha otorgado a 
esta actividad dentro de los espacios académicos de la UNAM, 
su desarrollo y consolidación demanda politicas de mayor 
alcance. En este contexto, resulta importante su 
consolidación en espacios académicos como la universidad por 
ser la institución educativa más importante a nivel nacional 
donde se debate, reflexiona y produce el conocimiento, seria 
sustancial e importante que en su interior se contemplará de 
manera permanente, programas de torrnación de profesore::;; en 
materia ambiental. Con la intención de que los docentes en 
ejercicio a partir de este proceso, puedan trabajar el 
programa de sus asignaturas bajo una perspectiva ambiental, 
asi como también que el conjunto de conocimientos, 
información, actividades, etc., rescatado en los semin~rios, 
pueda ser compartidos y trabajos con los alumnos, quienes 
serán en un futuro las nuevas generaciones de profesionistas 
y la transformación de algunas de las prácticas profesionales 
que impactan al medio natural, nos permitirán aspirar a un 
cambio de los niveles de deterioro ambiental que vivimos. 

Al respecto, pensamos que el gran reto que le depara a la 
formación de profesores en materia ambiental, es precisamente 
su consolidación dentro de la UNAM, para lo cual, la búsqueda 
de nueva alternativas de solución ante la problemática 
resulta indispensables. Al mismo tiempo que seguir 
planificando e instrumentando cursos y seminarios que aborden 
como tema central, la problemática del medio ambiente. Aqu1, 
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las personas que nos encontrarnos preocupadas por las 
condiciones ambientales tan adversas que vivimos, jugamos un 
papel importante, en la medida que debernos continuar con el 
análisis y reflexión de esta temática. 

A manera de reflexión final, pensamos que tal vez no tengamos 
mucho tiempo, antes que el destino nos diga que es demasiado 
tarde para corregir la problemática ambiental. Lo importante 
desde mi punto de vista, es cuestionarnos sobre qué estamos 
haciendo en estos momentos para contrarrestar sus efectos. 
Aqu1 surge la pregunta ¿por qué las sociedades de la década 
de los noventa tienen que pagar sobre un problema que no fue 
generado por ellas?, quizás la Cínica respuesta· que 
encontraríamos sea, ! porque las generaciones pasadas ya no 
existen! • El hombre contemporáneo debe presentar una nueva 
actitud frente a la adversidad, no podemos seguir 
contemplando como dla a dia el problema ambiental adquiere 
matices aún más preocupantes; el seguir esperando que otros 
lleguen a resolverlo, nos puede conducir a posiciones en las 
cuales la apat1a y la incertidumbre se apodere de nuestras 
sociedades. Este es un momento muy particalar en el cual nos 
ha tocado vivir y desarrollarnos, tal vez no sea el más 
idóneo, pero aqul estamos y tendremos que seguir adelante aún 
con las condiciones adversas que nos presenta el panorama. 

El problema ambiental es sumamente complejo, n pesar de ello, 
el hombre con todo el potencial de conocimiento que posee, 
puede reflexionar sobre nuevas formas para su abordaje y 
tratamiento, lo importante es que deje de seguir sumergido en 
una posición de contemplación y canalice un poco de dicho 
potencial en la resolución del problema. De ah1, la 
importancia de que los diferentes grupos humanos, se hagan 
responsables de la problemática y busquen conjuntamente 
nuevas lineas de acción que puedan modificar sustancialmente 
las condiciones ambientales imperantes. 
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