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INTRODUCC!ON 

~l momento actual. caracterizado por el desarrollo tecnolQ 

yico. quu ha propiciado serios proble.mas en el ~mbitn nacional· 

Y mundial, lo cual ha generado d prop10 tiempo nuevos tt\rmlnos

ejemplo de ello, es la palabra ecolOQla y sus múltiples deriva

dos que;, san algo habitual en los medíos de comunicación. en el

comerclo e incluso en el hablar cotldiano de multitud de perso

nas. Esta situación ha dacio luoar también et abusos .l t.al grado 

que encontramos hoy por doquier los prefijos bio Y eco aplicados 

~n ocdsionP.s a }O!; objetofi mé.s c-omune~. ruya única relación -

con los seres vivos o la ecolooia es un d~smedirla afan de lucro 

y opcrtunismo. sin embargo lo que conocemos hoy por ella como -

un conjunto de normd~. leyes y condiciones que rj<,1en la inte-· 

racción entre los seres vivos y su entorno. as1 como el estudio 

d~ ledas estas relaclones . es algo que ya existla al comienzo

de la vida. 

Esto se ve reflejado en los vestigios dejados a lo largo -

de toda la historia del hombre. agudizAndose en la~ últimas dé· 

cadas. principalmente PtJr la sobrepablación. que por ende sus -

necesidades son mayures en cu~nto alimentación, servicios bésl

cos como: agua, drenaje, vestido. educación y espacio. Ello. d~ 

bido en buena medlda al Proceso acelerado de industriallzaciOn

q\le se dd eu la mayuria de los pal ses y. a la consiQuiAnte emi.

qrac16n de !a población rurdl a los centros urbanos: todos es-

tos cambios se dan en breves periodos de tiempo, que redundan -

en modificaciones profundas del entorno. 



Cor. ha!le t?;O lu anterior. en el prese11e trabajo se propane 

la incorporaciOn de la EducdciOn Ambiental o como actualmente

se 1~ denomina Dimensión Ambiental. a los Planes y PrOQramas ·· 

del Ho<lelo F.duc&t\vo S1glo XXI: el cual pretend~ formar profe

s1onislas cansc1e11tes Y participativos de los problemas rle su

ent.orno. 

El trdbajo. consta de cuatro unidades. La primera es una 

introducciOn, de como el hombre se ha venido relacionando con

la naturaleza Y de como ha transformado ésta, obteniendo como

resuJ to.do el deterioro rsmh1ental actual: la segunda se refiere 

a la euucaciOn amb1~ntal o dimensión ambiental, sus aplicacig 

nes y propuestas alternativas. en los planes y pr09ramas de 

estudio en todos los niveles educativos. haciendo énfasis en el 

nivel superior: la tercera incluye un anélisis breve de las 

licenciaturas que imparte la Universidad del Valle dP. Méxi

co. asimismo. de la manera que insertarla la ñtmensiOn ambien

t.al, v !a cuarta y lll tima, se propune la incorporación de la -

Educaclon Ambiental en el Modelo Educativo Siqlo XXI. 
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EL HOMBRE V EL MED~O 

AMBIENTE 



CAPITULO 

EL HOMBRE V EL MEDIO AMBIENTE 

Las relaciones del hambre con la naturaleza. tienen una hi~ 

toria apasionane. y llena de ensenanzas. Durante mucho tiempo -

el hombre no pensó. ni por un momento. que deberla cuidar la na

turaleza: Hasta tdl punto le parecia no existir proporci6n al9una 

entre esta Y las efectos que sobre el la podia tener él. pero de:¡ 

de hace unas decadas la situación cambio. debido a una prolifer2 

ci6n desenfrenada de los seres humanos. al aumento de las neces1 

dades y de los apetitos que acarrea ésta sobre-explotación del -

Qiqantismo de los poderes derivados del progreso. de la ciencia 

Y de la tecnica. el hombre esta convirtiendose, par·a la natural!! 

zaza Qigante. en un adversario nada despreciable. ya sea porque

introduce en ella causas de deterioro y desequilibrio. ya sea -

parque amenaza con acabar con los recursos. 

De ahora en adelante. el hombre sabe que, par su propio in

terés debe vi9ilar y controlar su conducta con la naturaleza y -

preteoerla centra si mismo. De este deber de salvaguardia de la 

naturaleza. se habla mucho en este momento: y ya ne son sólo los 

naturistas quienes recuerdan esta necesidad. Llama la atención 

de los hioienistas, de los medicos, de los socióloqos, de los -

economistas, de los especialistas en planificaci6n Y en oeneral- · 

de todos los que estan interesados en el porvenir de la cohdi- -

ción humana. Aparece en los proqramas de los partidos pollti- " 
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cos: se manifiesta hasta en los discursos de los jefes de estado. 

en verdad son mültiples los motivos que tenemos para proteger la 

naturaleza 

Primeramente, parque al defender a la naturaleza. el hombre 

defiende al hombre: satisface el Instinto de conservación de la

especie. Las innumerables aqresianes que comete contra el medio 

natural con el "ambiente" como ahora se dice, tienen consecuen-

clas funestas para la salud y para la integridad del patrimonio

hereditario. por lo mismo quiza. estaremos obliqados a recordar

que PQr causa de la contaminación radiactiva. producida POr la -

explotación de las bombas nucleares. todos los habitantes del 

planeta, sobre todo los mAs Jóvenes. en sus esqueletos llevan 

a<ltomos de estoncio radiactivo y en la POblación infantil PeQU.§ 

nas dosis de plomo y que, también debido a la utilización excesi 

va de los pesticidas, la leche de todas las madres tienen una -

cantidad de pernicioso DDT; POr todo ello se insiste en que pro

teoer la naturaleza primera. asi pues. se traducirla como " rea

lizar una higiene planetaria ". ( 1l 

1.1. La Relaci6n del Hombre con la Naturaleza 

El hombre y su relación con la naturaleza nace de la misma" 

inspiración humana, brindando una historia apasionante Y llena -

(1) Bonnefous, Edoward, lEl Hombre o la Naturaleza? p¡lg, 25 



de ensenanzas que atestiQua el mismo deseo de eficacia so-

cial. Sin embarqo. el hombre como especie biol6i;rica, esta equi

pado or9ánicamente de forma tal que. nos permite ver con clari-

dad que el éxito de su sobrevivencia reposa sobre la base de un

desarróllo de la instrumentalidad, ésto siQnifica la pasibilidad 

de transformar su entorno. 

La instrumentalidad en otras especies. jueqan un papel se-

cundario como forma de adaptación al medio ambiente externo, co

mo ejemplo: son las represas de los castores. los nidos de aves

Y primaates. para el hombre. éste proceso constituye la base de

su adaptaci6n. Un examen del cuerpo humano nos permite afirmar

que sus condiciones de lucha sin instrumentos son altamente des

ventajosas: las defensas frente al clima, frente a otros anima-

les de presa: nos hacen ver que sus posibilidades de sobreviven

cia se ven altamente limitadas. En contrapartida. las caracte-

risticas biol6Qicas de la especie humana apuntan a la pasibil!-

dad de construir instrumentos y con ello transformar la natural~ 

za, 

Dichas caracteristicas son: ºpar la vista estereoscopica. -

La pasici6n erecta que esta relacionada con la ev0luci6n de las

extremidades inferiores, arco del ple Y dedo pul9ar; esto permi

te la libertad de las extremidades superiores, cuyo pul9ar total 

mente distinto al de las extremidades en prensil, las cuerdas VQ 

cales. que permiten la comunicaci6n compleja; nos hacen recono-

cer que el proceso evolutivo Pas6 de una condición de adaptaci6n 
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fil09enética a una de carécter social". (2) 

Como ejemplo de lo anterior, se manifiesta en la evoluc16n

de los mamiferos que muestra una condición cada ~ez menos instio 

tiva sobre todo cuando se habla del desarrollo de pautas de con

ducta y adaptación aprendidas, en algunas especies encontramos -

formas de transformación de la naturaleza. como Por ejemplo la -

forma de oroanizaci6n de algunas especies, se hace mAs evidente

en los primates y se hace particularmente visible en el hombre -

que tiene la capacidad de estructurar relaciones complejas entre 

los miembros de la especie, formando asi parte de los proceso~ -

que dan luqar a su adaptación. Asimismo. los cambios biol69icos 

estan intimamente relacionados con las formas especificas que ha 

desarrollado el hombre en su adaptación al ambiente. 

Este desarrollo del hombre. ha fomentado nuevos procesos tª 

les como: la ocupación del espacio y la acumulación de la ener-

oia, misma que nos ha llevado a una relación estrecha con el me

dio, pués a través de ella se da la transformación de los sist~ 

mas naturales en sistemas artificiales sin que POr ello el hom-

bredeje de estar sujeto a las leyes o reoularidades que rioen -

los ciclos de captación y transformación de la enerqia. 

La adaptación del hombre al espacio vital, es resultado de

una estructura de comportamiento muy compleja, que conlleva los-

(2) Raza, H. Carlos, Metodoloqia de los Procesos Péq. 10. 
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sistemas de oroanizaci6n social, las formas simbólicas de comuni 

caci6n. las concepciones del mundo, las pesibilidades de aprove

chamiento de los recursos. los valores del orupa humano, que se

manitiestan como : la manera de satisfacer las necesidades de -

conservar la realidad y las necesidades de las emociones y los -

sentimientos, en conjunto constituyen la inteqralidad de la es

pecie humana y están profundamente relacionadas con las maneras

que adoptamos para formar parte de la naturaleza. 

As!, el manejo que hace el hombre y de como se relaciona -

con los ecosistemas. va formando un proceso acumulativo en va-

rios sentidos; en la conquista de territorios, de nuevos ecosi~ 

temas y el desarrollo de nuevas formas de apropiación de la naty 

raleza. esto siQnifica. experiencia acumulada, que es transmiti

da asi también al aoreoar nuevas reglas de acción y conductas -

que han ido constituyendo los procesos culturales. 

I.2. La Transforaci6n del Medio Ambiente por el Hombre 

La historia humana ha conocido por lo menos dos qran-

des revoluciones aqrarias: La revolución neolitica. que transfo~ 

mo al cazador en aqricultor y qanadero. y la revolución indus- -

trial del siqlo XIX. que corrio Junto a una profunda mutación de 

las técnicas aqricolas. El periodo neolitico vi6 a las.socieda

des humanas lanzarse al salto del mundo vegetal para transformar 

lo, domesticarlo y finalmente. labrar nuevos parajes que fueran-
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directamente Productivos. 

Sin embarqo, el giqantesco amoldamiento de la cubierta veo~ 

tal era tributario de las condiciones cllmAtlcas, la fertilidad

de los suelos dif icilmente mejoraba; las orandes obras de irrios 

ci6n quedaban restringidas a ciertas reqiones; por ejemplo: el -

Valle del Nilo y Mesopatamia, los Deltas del sureste asiAtico. 

Los puntos de establecimiento de las sociedades humanas. s~ 

quian dependiendo fundamentalmente de la vegetación y de los re

cursos que encierra. esto significa que el hombre vivla en rela

ción directa con la naturaleza. 

La revoluci6n industrial. ha transformado profundamente e~ 

ta relación. El desarrollo de los transportes, la conservaci6n

de los alimentos. la edificación de viviendas protegidas en un -

medio h6stil, el descubrimiento de otros combustibles que no fu~ 

ran la madera, la mejora de las técnicas de rendimiento de los -

cultivos. hacen que el hombre se sienta menos tributario del me

dia natural e inmediata. es decir. el bosque, el ria y la prader 

ra. El hombre se desprendió progresivamente de la naturaleza en 

el mismo momento en que aprendió a domesticarla mejor. e incluso 

a emanciparse de ella. 

En el siolo XX se ha liberado de la gravedad y se ha desa-

rraigado de la tierra, pero los naturalistas, agrónomos, bi6lo--

9os, le recuerdan que sigue siendo tributario de la clorofila --
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que fija la enerQ!a solar v lo alimenta de ox!Qeno. La masa de 

habitantes de las grandes urbes. estan tan conscientes de ello

que cuando tienen la opartunidad. se PrcciPitan alQun fin de sª 
mana.hac·ia las zonas verdes Para respirar aire puro y volver a -

entrar en contacto con el espacio natural. 

Desafortunadamente. debe admitirse que se acelera la desa

parición de la vegetación, que disminiuyen los bosques en todos 

las continentes; que estan en via de extinción diversas especies 

de flora y fauna. 

El Problemna que se ha estado generando, no radica en opo

nerse a una expansión indispensable de las actividades humanas; 

ciertos sitios naturales no pueden sino transformarse y aón de

saparecer. Pero pese a todos los progresos de la t6cnica y del 

maquinismo. el ser humano sic;iue dependiendo estrechamente de -

los recursos renovables y ante todo de la productividad prjma-

ria. representada en primer estado por la fotosintesis, la mat~ 

ria viva de la biósfera. a traves de las plantas clorofllicas.

asequran ese mecanismo fundamental de transformación de energia 

solar en energia quimica. 

De esta forma, inicia su transformación a base de sus nec~ 

sidades. y para satisfacer éstas el hombre necesita reproducirse 

en dos sentldos biolóqico y social; ambas formas de reproduc- -

ci6n requieren de que la sociedad en su conjunto, consuma pero 

para consumir necesita producir. De esta forma la producción -
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se presenta como consumo. es decir. de fuerza de trabajo, y de -

materias primas. 

De acuerdo a las diferentes formas de transformación de la

naturaleza, entre ellas esta la m~s imp0rtante la enerq!a. que a 

Partir de ella se generan cambios trascendentales. de tal forma 

que empezaremos por definir que es la enerqla: 

" Es la capacidad de producir trabajo. El compartamiento -

de la enerola los describen las siguientes Leyes: 

La primera ley tennodinAmica dice: la enerola puede trans-

formarse de una clase en otra. pero que nunca se crea o se des-

truye. Por ejemplo; la luz es una forma de enerqia. puesto que

puede transformarse en trabajo, calor o en energia potencial de

al imentos, segün la si tuaci6n. pero no puede en cambio destruir

se. 

La seounda ley de la termodinámica. puede enunciarse de di

versos modos. incluido el siguiente: ninqún proceso que indique

transformaci ón de enerqfa se producirá espentáneamente, a menos 

que ocurra deqradaci6n de la misma de una forma dispersa. Por 

ejemplo: el calor de un objeto tendrá espentáneamente a disper-

sarse por los alrededores más frias. 

Los organismos. los ecosistemas y la biósfera entera pasee

la caracter!stica termodinAmica esencial de ser capaces de crear 

y mantener un orado elevado de orden interior, o una condición -

de baja entropla (medida de desorden o la cantidad de enerc;¡ia no 

disPOnible en un sistema). 
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En el ecosistema, el orden. en t~rminos de una estructura -

compleja de biamasa. es mantenido por la respiración total de la 

comunidad. la que continuamente elimina por bombeo el desorden 11 

(3) 

Citar lo anterior. nos muestra la relación con la ecoloqia; 

la diversidad de las manifestaciones de la vida que van acompa

ñadas todas ellas de cambios de energ!a. Consiste en PrOQreso de 

cambios como los de crecimiento, autoduplicaci6n y s!ntesis de -

relaciones complejas de materia. Sin traspasos de energía. que 

acompañan a éstos cambios. no habrla vida ni POdria haber siste

mas ecol69icos. Por lo mismo, nosotros no debemos olvidar que la 

civilización no es mAs que una de las proliferaciones naturales

notables que dependen de la corriente continua de la energia con 

centrada de la radiacción de la luz que nos llega desde fuera, Y 

como es transformada al interior del sistema; primordialmente par 

las 'relaciones entre Plantas productoras y animales consumido ... -

res. Entre los animales rapaces y sus presas, sin hablar de las 

nómeros y las clases de organismos en un medio dado, estan limi

tadas y regidas todas ellas por las mismas leyes bAsicas que ri

gen los sistemas abi6ticos; como los motores eléctricos o los ay 

tolli6viles. 

Asi como muchos recursos naturales, los recursos eneroéti 

cos han sido utilizados par las sociedades para satisfacer re-~ 

(3) Odún. P. E. Ecologia Pág. 93. 
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querimientos suroidos del estilo de desarrollo adoptado o impues

to. A la vez. el descubrimiento o desarrollo de· los recursos 

enerQéticos ha i>ermitido la implantación de un estilo de desarro

llo determinada: este doble papel de los recursos enero~ticos. ha 

dado un carácter muy especial, al orado de que muchas veces se ol 

vida que la provis16n de enerola no es un fin sino un herramienta 

para consolidar objetivos de carácter social. económico o pcliti

co. esto óltimo es necesario ya que forma parte fundamental para

comprender mejor las formas de transformación del medio per el -

hombre y de su relación con el desarrollo eneroético particular -

de la sociedad. 

" Por lo tanto. es camón encantar indicadoreS que relacionan 

el consumo de enerola y el producto interno bruto per capita, los 

cuales supuestamente serian ütiles para identificar el qrado de -

desarrollo enerQético de falsas sociedades particulares. En el -

caso de México. que contiene sectores sociales muy diversos y que 

par lo tanto presenta opciones y situaciones enerqéticas muy dif~ 

rentes, el análisis de la relaci611 enerQia-desarrollo no puede bs 

sarse en los Patrones e indicadores tradicicnalr•1ente empleados, -

los cuales, si se !1acen a un lado por UJJ n10111eht:> las diferencias

culturales y paliticas idiosincráticas de la, sociedad mexicana, -

se adecuan, al menos parcialmente1 al sector urbano industrial na 
clona!. 

El sector rural de actividad aqrlcola no puede incorPOrarse

a la misma dinámica de análisis enerqético que el sector indus- -
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trial. no s6lo parque sus requerimientos son de otra maqnitud y 

naturaleza sino par sus condiciones de marq1nac16n socioeconómi-

ca actual. Resulta obvio que la estrateqla de desarrollo enerQ~ 

tico nacional no ha planteado soluciones a los Problemas de) se~ 

tor rural debido a que ha estado dlrlqlda principalmente hacia -

los qrandes centros urbanos y a la industria. Aün las acttvida-

des dlrlqidas al sector rural, tales como la electrificación y -

la mecanización del campa, no han producido los efectos espera--

dos. " (4) 

Sin embaroo. la enerqia no puede ni debe plantearse como --

primera prioridad para los PObladores rurales. deberla verse ca-

mo un motor para el desarrollo dirlqido a la satisfacción de las 

necesidades prioritarias. tales como : empleo. salud. educación. 

caracteristicas primordiales para la transformación de nuestro -

medio ambiente. que como se puede apreciar, no sólo se trata de-

recursos naturales sino tambi~n de la transformaci6n del medio -

social del hombre POr el hombre. 

Lo expresado, sionifica que es necesario cambiar las formas 

de visualizaci6n de la realidad, comprender las formas en que el 

hombre ocupa el espacio y lo convierte en espacio social; donde-

lo social resulta parte del proceso evolutivo de la naturaleza.-

Por lo mismo la sociedad queda como un proceso de continua adap-

taci6n y complejlzacl6n proqresiva dentro de la naturaleza. 

(4) Best, Gustavo, Medio Ambiente y Desarrollo en México paq. --
458. 



Las transformaciones que el hombre ha introducido en su me-

dio como resultado de la utilización de recursos naturales. oenc 

ra par una parte el mAximo beneficio económico y par la otra una 

modificación prooresiva del entorno. lo que conduce a nuevos PrQ 

cesos donde el más vulnerable es el social, ya que el actual -

desarrollo pone en riesoo la sobrevivencia de la especie humana. 

Asimismo. el desarrollo actual de la tecnol09ia y su inter-

venci6n en los procesos naturales cambian sustancialmente las --

condiciones que permiten la reproducción biolÓQlca de la especie 

humana. Esto hace menester plantear las formas de interacción-

que permitan asumir alternativas en las que se evaluen los per--

juicios y beneficios de la apropiación del entorno. 

Asf, " lo ambiental sólo puede ser entendido como el proce-

so par el que el ser humano transforma y adapta su entorno bajo-

formas particulares de acción directa a las que ha llamado desa-

rrollo " (5) 

Este proceso. refleja la forma en que el hombre concibe a -

los otros hombres y a la naturaleza y organiza la apropiación de 

los recursos: manifestando con ello, la cu! tura }' el. momento --

histórico que son además reflejo del desarrollo del conocimiento 

y la transformación que le son necesarias al hombre para la pro-

ducción. 

(5) Romero, c. Rosa Maria. Conservación Filosófica del Medio Am
biente pág. 33. 



14 

En conclusión, la transformación del medio ambiente. por 

parte del hombre. ha sido completamente e9oista, aunque solamen

te ha tendio como objetivo, satisfacer sus necesidades consumis

tas Y con esto deteriorar aquello quP. reSuelve ~us necesidadcs

netamente humanas. 

I.J. Deterioro Ambiental 

El medio ambiente. como ya se menciono en los puntos ante-

rieres, es la manifestación de las relaciones e interactuaciones 

que se dan entre los procesos sociales, económicos y culturales

con los procesos naturales; si9nifica que, tanto sociedad corno -

naturaleza son una unidad donde la mayoria de las actividades sg 

clales afectan los ecosistemas naturales y estos a la sociedad. 

Quiza, Parezca un juego de palabaras. sin embargo. " la ex

plosión demOQrAf ica, los desperdicios de la tecnol09ia moderna

Y la destrucción del medio ambiente, son los principales fenóme

nos que amenazan el equiliabrio del planeta y las condiciones de 

existencia del qénero humano: que los vuelve a encontrar. reuni 

dos y aoravados proporcionalmente. dentro del espacio urbano. 

Pués con el crecimiento POblacional aparece el.Abanico de reque

rimientos, considerando los mAs relevantes; los económicos, de -

conservación y reproducción de la vida, asimismo las necesidades 

de alimentación y vivienda . " (6) 

(6) Bonnefous,, Edoward. lEl hombre o la Naturaleza? PAo. 63. 
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Para todo ello. se tiene que producir mAs. lo que siqniflca 

una mayor presición sobre el recurso suelo, lo mismo ocurre para 

satisfacer la necesidad de vivienda, la cual se analiza desde -

Procesas de urbanización hasta extracción de materiales de cons

trucc16n, ejemplo de esto, son los bosques de los cuales se ob-

tienen las maderas nl'As finas para diversos fines; asl también · 

su mAxima expresión se encuentra en la ciudad. Que es el modelo 

priviliqiado de la civilización tecnolóqlca moderna a la vez que 

concentra todas sus contradicciones. 

Por un lado. el bienestar, la riqueza de sus actividades Y-

de sus recursos >' la intensidad de sus medios de comunicación: -· 

la exacerbación de las desiQualdades sociales, un caos qeneral.

la pérdida del contacto con el medio natural, unas condiciones -

de vida enajenante y el caos de la circulación. 

Con lo anterior. se pretende set\alar que toda acción social 

lioada en los procesos naturales. que irremediablemente los eco

sistemas se alteran; esto es inevitable para la sobrevivencia 

del hombre. por lo que es necesario modificar la forma en que la 

naturaleza se transforma; significa que la utilización de los rg 

recursos que hasta ahora han sido tomados a la ligera sin pensar 

en la naturaleza o de otra forma expresado, con la idea de domi

nio y sometimiento del orden natural, sin meditar sobre los efe~ 

tos negativos que ello puede tener sobre el mismo. repercutiendo 

en la escazes de los recursos. 
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Actualmente, la situación del ambiente se fundamenta en: -

" La actitud explotadora y utilitarista hacia el medio ambiente, 

concibiéndolo como un objeto totalmente al servicio de los lnte-

reses muy particulares de ciertos niveles sociales. y no como un 

proceso realmente vivo e interactuante entre sociedad y medio am 
biente " (7). 

El deterioro tiene diversas presentaciones. como lo son: -

La contaminación de suelo. aqua y aire. erosión de suelas. defo-

restación, disminución en la productividad natural. Esta manera 

de explotación de los recursos ha dado como resultado una dismi-

nuci6n considerable en la capacidad y velocidad de autorrepGsi--

ci6n en la de los ecosistemas naturales; asi como un alto imPac-

to en la calidad de vida de los seres humanos, que también se ve 

disminuida. 

Al respecto. se describe la forma en que Vicente SAnchez. -

concibe el estado actual y lo que si9nlflca: " Con el tiempo Y -

por efecto de factores como la.difusión y perfeccionamiento de -

la tecnol09ia, los sistemas económico-sociales de explotación de 

recursos naturales y el crecimiento de la población ha aumentado 

notablemente la presión que se ve sometida la naturaleza. sobre-

pas!ndose su capacidad de recuperación, y ha comenzado a ser no-

toria la de9radación del medio ambiente, a Juz9ar por la acumu-

laci6n de desechos (contaminación). destrucción a veces jrrever

sible de los recursos naturales renovables (deforestación. ero--

(7) GamiochiPi, UliS Antonio. Orlgenes Psicol6Qlcos Y Psicopato
lÓQicos del Deterioro Ambiental, pag. 52. 
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s16n ~tecJ.los sinlomas premonitorios del a9otamiento de los re-

cursos naturales no renovables y otros efectos sobre la bióste--

ra. Sin pecar de un pesimismo excesiva que ve en estos hechos -

la se~al del fin del mundo. es Preciso percatarse de que la naty 

raleza tiene limites extremos y que a menos que se uti\ice cuidª 

dosa Y planificadamente Ponemos en peligro la posibilidad de un-

desarrolo econ6mico sostenido " (6). 

Hablar de deterioro ambiental. significa que desde la comu-

nidad mas primitiva. el hombre ha modificado su entorno natural. 

POr la sencilla razón de que requiere de él para satisfacer sus-

necesidades. Durante los sistemas económicos esclavista y feu.-

dalista. la naturaleza sufre alteraciones importantes. pero no -

es sino hasta el sistema capitalista y la revolución industrial-

del siQlo XVIII, que se generan los mayores impactos ambientales. 

La máquina, utilizada en la incipiente industria textil ne-

cesitaba grandes cantidades de carbón y lena. par lo que la ex--

tracción de recursos se llevó a cabo tan rApidamente que los ci-

eles de reposición de materia y energia no hab1a terminado de coro 

plementarse cuando se realiza una nueva extracción de recursos.-

sufriendo Por ello un impacto sin precedentes. 

Esta revolución y los posteriores descubrimientos tecnolóQi 

cos permi t ierón la sensación al hombre de tener un mayor dominio

sobre su entorno. sin imaginarse los impactos en ~1 Y la forma -

(8) sAnchez, Vicente, Papel de la Educación en la Interacción en 
tre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente plJQ. 591. 
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en que ~stos nos afectan, oracias al impuJso de nuevas tecnolo

oias que deoradan a los ecosistemas: Pablo Bifani lo plantea de 

la siouiente manera: " Pareciera que la introducción incontrola

da de tecnolOQia. la escasa preocupación POr su adecuación a coo 

textos especificas y, sobre todo, la ionorancia o falta de consi 

deración de sus efectos colaterales y del carácter acumulativo

Y muchas veces irreversible de los mismos. han convertido a la -

tecnol09la en un arma de doble filo; sus efectos negativos se 

han ido manifestando en forma cada vez m~s visible, afectando 

qrandes masas de la población. bajo la forma de impactos amblentª 

les. económicos y sociales mAs y mAs al~rmantes 11 (9). 

Esta tecnol09la abarca también, los descubrimientos médicos 

que permiten la prevención y erradicación de enfermedades que en 

otro tiemPO se convertian en epidemias mortales, un ejemplo elª 

ro esta en la vacuna. colaborando a un aumento poblacional. Por 

esta situación ya planteada~ se da la disyuntiva de tener que e~: 

c09er entre: la protección de los recursos naturales o el desa-

rrollo. Alternativa que serA insoslayable si mantenemos la so-

brebreexplotación y la subutilización de los recursos que se man 

tiene actualmente. Sin olvidar. que el deterioro ambiental es -

producto de utilizar los recursos, bajo una mentalidad de produ~ 

cir la mAxima qanancia económica en el menor tiempo posible, lo 

que ha beneficiado a peque~os 9rupos de poder tanto a nivel na~ 

cional como en las relaciones internacionales. 

(9) CIFCA, Desarrollo y Medio Ambiente III pAg, 13. 
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Sin que parezca contradictorio, el desarrollo es Ja ün1ca--

posibilidad en esta dimensión ambiental. de reorientar los pro-

cesas sociales. econ6micos y culturales para una mejor relación-

con el medio natural, lo que redundarla en beneficio de las so--

ciedades, quienes necesitan.y tienen derecho ha mejores condiciQ 

nes de vida. De acuerdo al punto de vista de Enrique Leff " La-

problemAtica ambiental del desarrollo se manifiesta en todas las 

áreas de la actividad económica y a través de la interconexión -

do diferentes procesos de orden fisico, biolóqico, tecnolóqico y 

social '' (10). 

De acuerdo a lo anterior, cabe se~alar que el estilo impueg 

to en América Latina. ha generado graves danos en el medio am- -

biente; esto se debe a los diferentes estilos de aprovechar y de 

usar los recursos que se derivan en Qrados desiguales. Debido -

también a los modelos tecnológicos. la organización social y la-

estructura económica regional. 

Especif icamene en México. la crisis actual financiera. no -

es el factor que ha desencadenado la crisis ambiental; esta ha -

sido el efecto del estilo de desarrollo dependiente y producti--

vista del pais. el cual se ha venido implementando desde los --

a~os cuarenta. Lo mismo sucedio en otros paises latinoamerica--

nos que no se consideró las verdaderas posibilidades ecoslstemi-

cas para la producción de los bienes y los servicios. esto si9ni 

(10) Leff. Enrique, Los problemas del conocimiento y la perspec
tiva Ambiental del Desarrollo PAQ. 25 
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fica que no se contempló cualitativa y cuantitativamente la s1-

tuaci6n de los recursos naturales. 

Esto. nos lleva a· reconocer que también es propicia un crecj_ 

miento económico que no sólo benefició a las 9randes mavorias, -

sino que fomento un consumismo exaqerado de bienes satisfactores, 

Y orioinó la filosofia de finales del siQlo XX EL HOMBRE VALE -

POR LO QUE TIENE Y NO POR LO QUE ES. 

Cabe se~alar Por lo tanto, que el estilo de desarrollo que

se adoptó en el pais se pudo implantar con el enorme sacrificio

de la mavoria de la población. la explotación y subutilización -

de los recursos naturales, lo que ha concluido en el deterioro -

ambiental, es decir. el deterioro de las condiciones de vida del 

pals a nivel social. económico y cultural; asimismo la pérdida -

de ecosistemas. 

Nos podemos dar una idea de todos los productos que a dia-T 

ria se consumen en el mundo, lo que nos muestra como los consu-

mos. humanos no planificados afectan el equilibrio ecoló11ico; 

ejemplo de ello. es el papel ya que su extracción es tan alta y 

rAPida que no permita la repcsición del recurso. 

Lo mismo sucede, con el consumo abusivo de bienes desecha-

bles y comida no alimenticia. que necesita de una increible can

tidad de recursos para su manufactura como son los PlAsticos~ -

qulmicos. saborizantes y preservativos que se convierten rApida-
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mente en residuos sólidos que no mejoran la calidad de vida PP.ro 

si degradan el ambiente. 

La importancia de lo antes senalado, se resumirla en que d~ 

bemos incluir como proyecto de vida, la dimensión ambiental en -

nuestra vida cotidiana y asl pensar en como nuestros requerimien

tos individuales de bienesr cualquiera que ellos sean, tienen un 

impacato en los recursos naturales, par lo que se debe tomar en-

cuenta que la satisfacción de esas necesidades se haqan en con-

conrdancia con la óptima utilización de los recursos naturales;-

o sea considerando el futuro y la permanencia de la especie. en·· 

otras Palabras con la dimensión ambiental. 

EsLa dimensión, nos permite reconocer que asi como el hom--

bre requiere de bienes y servicios para alcanzar una determinada 

calidad de vida para su propio desarrollo y reproducción; tam- · 

b1én la naturaleza necesita de ciertas condiciones para sostener 

la repasici6n que nos es indispensable para el mantenimiento del 

desarrollo social. 

Como ya se menciono anteriormente, nuestro estilo de desa--

rrollo, a causa de nuestras propias necesidades individuales Y -

colectivas quedan como resultado un exaoerado consumiSmo •. dan CQ 

mo resultado la "CONTAMINACION" que se entiende como " Entrada ~ 

de sustancias ex6Qenas a los ecosistemas naturales, los aqroeco-

sistemas o los ecosistemas urbanos que provocan alteraciones en-

su estructura y en su funcionamiento " ( 11) 

( 11 J Oliver. s. Ecolo<;1la y Subdesarrollo en America Latina -
P.<ig. 136. 
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Esta, la encontramos en los suelos. los cultivos, el aire, 

el aoua Y los mares; lo que provoca problemas de salud en la -

POblación Y deterioro en plantas y animales que se ven afecta-

dos por ella. 

Hablar de contaminación en México, esta va en nuestro di~ 

ria vivir, sin embarqo, " Durante ciertas épocas del at\o, nor-

malmente en invierno, se Presenta en ella el fenómeno de la in 

versión térmica, es decir la posibilidad de que las capas de al 

re contaminado más denso no puede ascender verticalmene hasta -

disiparse, p0r lo que permanecen próximas a la superficie de la 

ciudad. formando una capa densa de ''bruma", una especie de humo 

o smOQ. Durante febrero. marzo y abril, la contaminación del -

aire se incrementa par tormentas de POivo oeneradas por vientos 

provenientes del norte, que arrñstran partículas del suelo. En 

otras palabras. la inversión térmica impide la circulación li--

bre asfixiante que debe respirar la población a pesar de las al 

tas dosis de ozono~. que contiene. Por otro lado. en el vera-

no la lluvia Acida refleja una atmósfera viciada que contamina-

el ac;rua de las nubes " ( 12) 

Esto se extiende por todo el pais, especialmene en las ciy 

dades, con un alto crecimiento industrial en las zonas con altas 

concentraciones de transporte individual o colectivo contaminan 

te y sin una adecuada disposición de residuos sólidos como son; 

Monterrey, Guadalaiara y el Distrito Federal. 

(12) Hesstrom, Inc;remar, Volveran las Oscuras Golondrinas. pAc;r. 
100. 
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Actualmente la contaminación atmosférica, no es la Untca -

que afec~a el medio ambiente, pues tanto en ciudades como en el 

campa hay grandes Posibilidades de inoerir agua o comida conta

m1nadapor desechos industriales. fecales o plac;1uicidas. par ci

tar s6lo algunos, Sionifica, que el problema radica en que has

ta ahora nos hemos especializado en la explotación de determina

dos recursos sin preocuparnos de la diversificación y encontrar 

otros que puedan dar los mismos o mejores resultados; como ejem 

plo estan nuestras dietas.que son par herencia indigena muy va

riadas y con una amplia gama de utilización de recursos, se van 

acabando por el estilo de desarrollo estadounidense, que se Pr~ 

tende imitar. 

Sin embargo, no todo se torna neQativo, a todo este dete-

rioro o problemé.tica a1ubiental. no se consideró la dinAmica prQ 

pia de los recursos naturales y de los procesos sociales y su -

cultura. es prioritario repensar el continuar con el mismo sis

tema; pues es aqui donde es ~roente orientarnos hacia nuevas al 

ternativas. como es el desarrollo sustentable tan de moda en la 

actualidad. pues significa el proceso de cambio que se da en -

las sociedades de acuerdo a sus propias modalidades sociocul t\l 

rales y ecositemAticas que tienden a proPorcionar una mejor ca

lidad de vida de la mayor!a de la pablación, sin deterioro am-

biental; reconociendo la presencia de diversas comunidades con

sus propias culturas y las Posibilidades de sustentar el desa-

rrollo en base al uso planificado de los recursos naturales, -

considerando tres modalidades fundamentales: económicos, cultu-
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ral~s y sociales. 

Actualmente se bucan alternativas innovadoras de desarro- -

l lo: " El concepto de sustentabi lid ad o sosten! bi lid ad en el de

sarrollo econ6mico de las sociedades. aunque es un término que -

ha sido discuitdo desde muchos An9ulos y ya corre el riesgo de -

convertirse en un Pantano semAntico. debe comprender, elementos 

tales como el involucrar prActica~ de manejo que no deoraden los 

ecosistemas bajo explotación o ninoón sistema adyacente a dichos 

sistemas explotados, asi como también en la adopción de estAnda

res seAn al mismo tiempo satisfactorios para los mienbros de una 

sociedad " l 13) . 

La dimensión de la crisis ambiental. que se encara en nues

tro planeta es tal. que ni los cientificos en forma individual.

ni las oroanizaciones nacionales, pueden verdaderamente encarar 

éste reto por si mismos; los problemas no son solamente cientifi 

cos o técnicos, sino que incluyen los sistemas de valores de los 

pueblos, sus expectativas, su educació~ y su capacidad de jui-

cio, pu~s se requiere formas totalmente nuevas de orqanizar Pro

Yectos de investi9aci6n y de instrumentar su apoyo económico. -

parque la sostenibilidad del uso de los ecosistemas involucra -

la presencia y la acción de muchas y diversas orqanizaclones, -

parque ello requiere de la inteqración de las ciencia~ fisicas.

biol6Qicas y sociales. Los ec6logos deben asociarse con persa--

(13) Sarukan, K. José, Coloquio de Invierno PAg. III 
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sos loglsticos intelectuales necesarios para alcanzar su objet1 

vo. 

Mientras la humanidad siga dependiendo de la capacidad de -

energia solar en este planeta. por medio de la fotosintesis, pa

ra obtener la totaliad de sus alimentos y una gran properción -

de sus requerimientos de energia. fibras y otros sattsfactores.

tendrá que apegarse a una Ctica que rija la forma en que se relª 

ciona con su medio ambiente y usa los recursos naturales a su -

disposición. Una ética que incluye la preservación de la diver

sldad biológica como base del mantenimiento de los ecosistemas -

que el hombre utiliza y la observación de un balance eneroCtico

de la utilización de los recursos • que permita que éstos se man 

tengan disponibles en forma permanente y si es posible creciente. 

Una ética ecolóc;iica digna de este nombre tiene. por necesidad, 

abarcar consj deracioneS de un futuro distante. 

Esta ética, surgida de la diversidad de verdades morales y 

de contextos sociales y culturales debe elevar el concepto de -

desarrollo sustentable a una ética global que reconozca y que

promueva la interrelación de los valores ecol6Qicos y los valo

res sociales en cada comunidad especifica; para que esta idea

de desarrollo sustentable se vuelva realidad. se requerirA de -

una importante coalición entre quienes abooan por la inteoridad 

ecolóqica y quienes los hacen por la justicia econ6mica y so- -

cial. 
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En sfstesis. los factores que marcan el deterioro ambiental 

son: el crecimiento pablacional. pués se calcula, con datos basª 

dos en las proyecciones medianas de crecimiento, que en el resto 

de ésta década. se anadirán 950 millones más de habitantes a los 

5 mil 200 existentes actualmente en el mundo. Otro factor es el 

impacto que una pablación tiene sobre los recursos del planeta;

es decir. la demanda percapita par recursos y energia ha aument2 

do tambiAn en forma expontencial como lo ha hecho la población. 

un ejemplo de ésto es "De que casi seis mil millones de tonela

das de carbón, se producen como resultado de las demandas energ~ 

ticas de los diferentes paises en nuestro planeta, asJ como por 

la combust16n de Qrandes masas de vegetación natural transtorma

das Para la agricultura. particularmente en las zonas tropicales 

del mundo y en especial en nuestro continente. Estas emisiones -

en total equivalen al consumo de más de una tonelada métrica de

carbón al ano par cada individuo viviente en este planeta" (14) 

El siquiente factor es: la creciente concentración de la PQ 

blación en las zonas urbanas. ya que aproximadamente 40% de la -

papblaci6n mundial habita zonas urbanas. alqunas de ellas conver 

tidas en meqalopalis con un creciente deterioro de la calidad de 

vida, desde el punto de vista fisico y psicol6qico, el cual se -

ve mucho més marcado en los paises en vias de desarrollo sin ir

nos muy lejos nos referimos a la capital de este pais ~. 

(14) Perfil de la Jornada, Paq. I. 
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Por Ultimo. es la qlobalizaci6n de los problemas ambienta

les como son contaminaci6r. del aire: 11 Que en nuestro pais es 

grave por las mas de JO mil fAbricas y una planta vehicular de 

casi 3 millones. las cuales emiten anualmente alrededor de 5.5 

millones de toneladas métricas de contaminantes a la atmósfera y 

alrededor de 80% de las emisiones que qeneran altas concentraciQ 

nes de ozono en la atmósfera de la ciudad de México. provenien-

tes de las emisiones vehlculares " ( 15). Asimismo. esta la con

taminaci6n de agua y suelo; especialmente por la sobrepcblaci6n 

que en repetidas ocasiones se han citado, sobre todo en paises -

del tercer mundo. la disponibilidad de ac;iua patable, cada vez !'ie

hacen mayores esfuerzos no sólo a nivel nacional sino mundial pª 
ra bastecer en lo posible a la población de tan preciado liquido, 

base de vida de todo ser vivo. 

Por todo lo anterior. es claro que defender a la naturaleza 

en todos los frentes. es dificil. Parque se topa con la indife

rencia. la ignorancia y el escepticismo; y sobre todo se tienen 

en ccontra. de manera mAs o menos confesada a todos los que antª 

ponen sus ambiciones personales al interes comün. a todos los · -

que dispuestos a comprometer el futuro para loqrar una ventaja -

inmediata. no le preocupe el diluvio con tal de no estar presen 

tes cuando se produzca. Las medidas en defensa de la naturaleza 

han de ser tan variadas como las aoresiones en su coantra: la -

lucha debera llevarse a todos los niveles. local, municipal. re-

(15) Informe de la ~.N.A.M y SEDUE. 
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qional Y naC"1onai considerando que en este aspecto los pederes PY. 

blicos frecuentementes desfallecientes o incoherentes. deberán · 

siempre. intervenir con descernimiento y firmeza; les incumbirán 

decisiones graves y lecciones deJecadas. Asimismo, enfrentarse 

con intereses privados coali9ados, presiones y chantajes de cual 

quier tipa, renunciar a los gastos de prestigio para dedicarse a 

tareas mAs realistas y provechosas para el bien de todos. 

Por otro lado. el mundo industrial consagra a los qastos de 

armamento v a los gatos de prestigio. cantidades enormes. una -

mlnJma parte de las cuales habrla permitido encontrar la cura- -

ción del cancer. asi también los paises subdesarro1lados dilapi

dan, para mantener ejércitos nacionales. o incluso para atacarse 

entre si. Créditos que Provienen generalmente de la ayuda bila

teral o multilateral. as! como para la elevación del nivel de vi 

da de los pueblos y a la nutrición de los que tienen hambre. 

De todos los errores. contradicciones Y paradojas de los -

tiempes presentes. la destrucción sistemAtica, voluntaria o invg 

luntaria de nuestros recursos. es decir, la ruptura del equili-

brio ecológico que caracteriza a la Ultima parte de nuestro si

Qlo XX. resulta inperdonable. Si el hombre ha loqrdo dominar a

la naturaleza en ciertos terrenos. el hombre de este siqlo tien

de a no advertir la revancha y el desquite. a menudo brutal de -

la naturaleza, lo cual se puede percibir a través de la contami~ 

nación de aQua y de la atmósfera. los ruidos insopartables, con

secuencia de una urbanización agresiva. asi como el uso excesivo 
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de los pesticidas. resultado de una industrialización voraz"/ rJt: 

un desprecio absoluto por la salud de los hombres. 

Por lo anterior. el problema de la adaptación de las insti

tuciones d la era tecnol6<Jica esta ya planeado. se debe educar -

al hombre. Mientras que nos contentamos sólo con instruirle: pª 

ra ensenarlo a protegerse para ello existe una leqislaci6n que -

debe ser complementada, aclarada y precisada en muchos puntos; -

se deberán introducir nuevos reqlamentos y tambi~n se deberá vi

gilar la aplicación de un arsenal Jurídico que ya existe; en el -

caso de Mexico es La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y 1--ª._=, 

f.rotecci6n al Ambiente; dada a conocer en marzo de 1988. misma -

que contiene normas y reglamentos. sin embargo. y desafortunada

mente con frencuencia se ignora o de la que se hace escarnio. 

Resultado de ello. una obra de vigilancia continua Y de -

perseverancia. obra nunca acabada y que no padria llevarse a ca

bo sin el apoyo de la opinión póblica. a la que se debera infor· 

mar debidamente, tanto por la ense~anza escolar como por la pren 

sa, la radio y la televisión. tarea digna de movilizar a todos -

los ciudadanos, no sólo de nuestro pals sino de todo el mundo. 

Como se puede apreciar la interacción del hombre con el me

dio ambiente es totalizadora. pues no se puede desligar lo pall

tico, lo económico y sobre todo el Area social. Asi para esa in 

menza batalla pacifica. debemos dirigirnos a toda la humanidad.

sin distinción de razas, religiones o continentes; sobre todo, -



JO 

hay que obtener la participación de la juventud. puesto que de

seamos preservar su propio futuro. 

Se propone. como una alternativa de solución la Educación 

Ambiental, que tiene como propósito fundamental el cambio de ac

titudes hacia la naturaleza, que redunde en beneficio, de la so

ciedad; asimismo que se fomente el amor y respeto hacia todo lo 

que es nuestra ónica fuente de vida, nuestros recursos naturales, 

patrimonio de generaciones presentes y futuras 

1.4. Estilos de Vida 

En los puntos anteriores, se describierón las diferentes --· 

formas en que el hombre se relaciona con la naturaleza. de como

ha hecho uso de los recursos naturales; asimismo de como su in

~eligencia innovadora lo ha llevado a crear nuevas tecnologlas -

para su beneficio propio. Esto conforma el estilo de vida ac- -

tual, entendiendo por este; la forma o las formas de como un 

miembro de la sociedad hÚmana searticula con el ambiente para la 

satisfacción de sus necesidades. Asl el ambiente ademAs de los

significados que se le dan a nivel general se inteqrarian; las -

relaciones que establece el hombre con la naturaleza. Y las que

establece con otros hombres y la relación que ~l hombre estable

ce consigomismo. Asl como del conjunto mAs amplio de individuos 

que se identifican entre si por la forma en que se resuelven es-

tas necesidades, se denomina estilo-de vida. 
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LO anterior se divide en procesos a nivel macro que lo su

bordinan, como son: el estilo de desarrollo predom1nante del sis 

tema social en que se encuentre inmerso el conjunto de indivi- -

duos al que nos referimos. ya sea de una re<Jión o incluso una nª 

ción entera. Este conjunto puede estar identificado en diferen

tes niveles como clase. estrato social. grupo social, familia y

por óltimo individuo. 

Esta determinado en su estilo de vida por su inserción en -

el proceso productivo y su capacidad de consumo de los productos 

mercantilizados; que van a permitir la conservación y reproduc-

c16n de la vida. Por otro lado su satisfacción de conocer y - -

transformar. de sus expectativas de bienestar. que van conforman 

do. las necesidades de las emociones y los sentimientos. 

LO que respecta al nivel micro. los procesos que condicio-

nan el estilo de vida y definen su calidad; son la salud psicosQ 

mAtica. los sentimientos de satistacción y la actividad vital -

del individuo, que Permite la evaluación de la calidad que posee 

para los sujetos del grupo, Cste depende de los patrones que el

individua. la familia, el grupa social e inclusa la sociedad en

su conjunto. tenga establecido los modelos que representan el 

éxito social. Se ve reflejado en satisfactores fundamentales CQ 

mo la alimentación. la salud. el vestido, la vivienda Y la re-

creación, asimismo el acceso que tengan a la educación. el em--

Pleo y las condiciones de trabajo, servicios póblicos Y de sa-

lud, también la seguridad social, los valores que constituyen --
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las aspiraciones personales de cada ser social: definen y permi

ten una evaluación de la calidad de vida. 

Estos niveles a los que se ha hecho referencia, marcan en -

la prActica la satisfacción de las necesidades y el cambio del -

estilo de vida en el cual intervienen varios factores en este cam 

bio. Como el estilo de desarrollo que se caracteriza par la uti 

lizaci6n de tecnoloqia intensiva en el consumo de capital y ener 

oéticos, con procesos productivos a escala. privile9iando el-

uso de la enerqla fósil. fundamentalmente el petróleo. tesoro -

pcr el cual se generan interminables discordias entre individuos 

de diferentes naciones, 

Asi tambien. la sustracción de otros elementos que brinda -

la naturaleza de los cuales el hombre a traves de la historia~-

ha hecho uso para satisfacer sus necesidades de superviviencia -

como la cacerla y la recolecc16n que se encuentra relacionado -

con la transmisión del conocimiento y la paulatina transforma- -

ci6n del medio que los preve de sustento. 

Sin embarQo, cabe se~alar. como el nivel de los ener9éticos 

fué tomando un nuevo orden, especificamente a la electricidad, -

11 Que produjo cambios revolucionarios; estos afectar6n la situa

eión y !a concentración de las indus~rias Y la organización det9 

llada de la fAbrica, asi como una multitud de servicios e insti

tuciones interelacionadas 0 (16). 

(16) Munford, L. Tecnica y Civilización PAg; 2. 
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Esto se confirma con la producc16n en Qran escala de automQ 

tares, el petróleo se constituye en el enerqético, que fundamen

ta la forma de vida contemp.oránea; que también se utiliza para -

la producción de energla electrica, en derivados como el Qas que 

Pasa a ser elemento central en la vida cotidiana de las socieda

des modernas occidentales, sustituyendo las anteriores calefac

ciones hechas a base de lena y carbón y en una creciente indus-

tria de derivados que sustituyen antiquos materiales y crean nu~ 

vas necesidades de consumo. Por ello se han buscado formas enec 

Qéticas que si bien ya son conocidas, se Pretende relacionarlas-

con implementos tecnol6Qicos que las hagan mAs eficientes. como 

el caso de la energla solar. geotérmica, hidraülica y eólica, -

también llamadas alternativas, que a pesar que ya tienen aplica-

clones impartantes, su uso no es lo suficientemente qeneralizado 

como para llegar a constituirse en la actualidad en una nueva rg 

volución y desplazar a su majestad el petróleo 

También es importante mencionar la ener9ia nuclear, que su

uso hasta el momento no ha sido el mAs deseable, por lo inse9uro 

de las tecnol09!as y par haber sido usado con fines b~licos. 

puesto que entrafta riesgos en su manejo no se descarta la pcsibl 

lidad como una opción a futuro. Asimismo la infonnación, autom~ 

tización, electrónica. ultima revolución que actualmente vivi~ • 

mas, llamada tambilm cientlfico-tecnológica, que a diferencia de 

las anteriores, esta dirigida a Potenciar las capacidades inte--

lectivas del ser humano. 
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Los factores descrJtos. san fundamentales para poder com---

Prender el estilo de vida aclual. donde por hecha qua toda tran~ 

formaci.ón tiene su propia trayectoria. Por lo tanto es menester 

mencionar la siouiente caracteristica " El desarrollo que ha tt-

nido luoar en Am0rica Latina ha consistido fundamentalmente en -

la incorp0raci6n del estilo de vida de las sociedades industria-

les de occidente. en particular de los Estados Unidos. el PoderQ 

so vecino del norte que suroi6 como el centro heoem6nico del si~ 

tema capitalista después de la SeQunda Guerra Mundial. Las minQ 

rias (nacionales), que poseian los niveles de inoreso requeridos. 

adoptar6n patrones de consumo " ( 17) 

Estos patrones de consumo se han extendio a sectores de la-

p0blaci6n mAs amplios, en MéKico particularmente, en las décadas 

pesteriores a la aceleración del proceso industrializador del --

pais(1940 hasta 1980), donde el Estado se convierti6 en el actor 

principal de la economía. y asumi6 una p0litica de beneficio so

cial; este proceso sólo ha alcanzado a las clases medias: pUés -

se vieron fortalecidas y ensanchadas p0r la p0l!tica del estado 

benefactor. 

Todo esto nos lleva a comprender que la sociedad actual. -

tiene entre sus necesidades prioritarias la de consumir; produc

tos que en muchas ocasiones son !necesarios; pués sólo se consu

men par estar dentro de un estilo determinado. en donde se nos -

(17) Sunkel. O. Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América 
Latina paq. JO. 
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dice a trav~s de todos los medios masivos de comunicación CQMeBA~ 

USA Y SERAS. que tan cierto será esta publicidad. que nos ha lle 

vado en forma acelerada al consumismo irracional, provocando can 

esto la ya conocida contaminación. en sus tres niveles; aire, -

a9ua Y suelo. Siendo en la ciudad de MCxico la contaminación a~ 

mosférica la mAs evidente para quienes la padecemos. aunque no -

la mAs orave, se han adoptado medidas especiales, aunque peco --

efectivas como el cierre de la Refineria 18 PE MARZO. 

No menos importante, resulta la contamianación del suelo, -

especialmente por residuos sólidos domésticos e industriales; --

pués son la expresión mAs evidente del estilo de vida. La basu-

raque normalmente se producia Por la al imentaci6n. se le han - -

aqreqado novedosos elementos que configuran lo que denominaremos 

CULTUR& DE LQ DESEGHABLE pués utilizamos: panuelos, serville--

tas, sacudidores, y cuando se trata de una fiesta: Platos, cu- -

biertos, vasos, etc, todo proveniente del bosque Y petróleo, asi 

mtsmo compramos todo empacada en plAs~icos. aluminio y cartón. -

los cuales. tiramos sin fijarnos sin tomarnos la molestia de se

pararlos con la idea de separarla en basura orgAnica e inorgAni-

ca: no retornables y un sin numero de productos que caracterizAn 

nuestro patrón de vida, tanto individuales como sociales de con

sumo que satisfacen necesidades y hacen la vida mAs comoda, pero 

desafortunadamente tienen implicaciones en los ecosistemas dete

r1orAndolos, esto no significa que deba renunciar a la comodidad 

par el contrario que la sociedad debe al>andonar en todos sus nivg 

les. la inadecuada forma de resolver la disp0sici6n de los resi-

duos resultantes de sus consumos. 
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Otro factor critico, es la combinac!On de residuos biodeQrg 

dable Y no-biodeQradables. que hacen m~s lentas las posibilida-

des de su reincorporaciOn a la naturaleza y nulificAn o minimi-

zAn las pasibilidades de reuso o reciclamiento; esta inadecuada

dispesiciOn no sólo contamina el suelo, sino mantos fre~ticos y 

atmósfera. /\si también por a9roqulmicos que se apl ictm en qran

des extensiones, modificando sus caracteristicas, sobre todo par

la intensidad de su uso, convirtiéndolo a la larqa en una capa -

estéril. El detergente, que llega al suelo a través del agua.-

este propicia el desarrollo de cierta microflora que baja el con 

tenido de OKigcno en el suelo llevandolo a la putrefacciOn 

Se quiere o no, toda la vida terrestre depende del suelo, -

nosotros en particular como especie requerimos de él. la produc

ción aoricola sioue dependiendo de la existncia de excelentes -

suelos; sin embarQo, es a través del suelo en las redes alimenti 

cias Pande se introduce la contaminación. Provocando estados de

salud malos. tanto en la pcblación vegetal. animal y humana .. 

Otra forma de contaminación muy de moda en nuestros d1as es 

el ruido que se define como " Aquel tipo de sonido que por su 

densidad o frecuencia resulta indeseable. Y perjudicial a la sa

lud humana; se desarrolla Principalmente en las Qrndes ciudades Y 

centros fabriles. Se ha observado que la eKposición continua a 

intensidades de ruido arriba de los 85 decibeles (db), trae como 

consecuencia pérdidas parciales y temporales de la audición, aan 

cuando el umbral doloroso para el origen de la audición sea de -
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- Sirena de Ambulancia 150 db 

- Perforadora automatlca 120 db 

Motocileta 110 db 

Tren subte- 90 db 

rraneo. 
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" ( 18) 

Las citas anteriores son ejemplos claros de contaminaciOn -

en zonas espec1ficamente urbanas. 

Para finalizar. vale la pena reflexionar al respecto pués -

si bien el estilodedesarrollo impulsado en nuestro pats duran

te el presente siolo no es de todo nocivo; ya que ha traido con

siQO notables beneficios como la elevación de la calidad de vida 

en varios sectores de la Población, con la expresión de la ~ 

RAN2A DE VIDA. el acceso a servicios de salud y sanitarios, a la 

educación a un conjunto complejo de satistactores materiales que 

han llenado nuestra necesidad de las emociones y sentimiento. 

Con respecto a lo neqativo; las desiqualdades sociales, el dete

rioro en la calidad de vida. la aspiración a tener cada vez mAs 

bienes materiales, dejando a un lado los valores como el de ser

por uno mismo. 

As1 concluimos este punto con la siguiente reflexión ¿ Ha 

valido la pena haber llegado a nuestra situaciOn actual. sin hª 

ber pensado de torma organizada que se les dejara a las futuras

generaciones ? 

(18) Trueba, J. Ecolog1a para el Pueblo PAg. 113 y 114 
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CAPITULO 1 J 

!I LA EDUCAC!ON AMBIENTAL O DIMENSION AMBIENTAL 

EntrP. los problemas nacionales e internacionales, cada 

vez es m~s patente la importancia que ha ido adquiriendo la con 

taminaciOn. el a9otamiento delos recursos naturales, el creci-

miento peblacional anárquico. la sobrepoblación,· las concentrar 

cienes urbanas Y la sobre explotación de recursos no renovables: 

aunado a todo esto. la falta de planeaclón y coordinación de 

pr09ramas institucionales y privados que tiendan a solventar e§ 

ta problematica. 

Por ello. se considera necesario darle más relevancia a la 

Educación Ambiental o Dimensión Ambiental en todos los niveles. -

del proorama nacional educativo; va que la selección y oroaniza

cion de los contenidos educativos se encuentran en estrecha relª 

ción con los principios y mecanismos de control social y cultu-

ral Y tiende a conformar las diferentes clases de conciencia nor 

mativa y conceptual requeridas por una sociedad estratificada. 

En.este contexto. se reconoce que el problema es complejo. 

y par ello se requiere de un enfoque multi. inter o transdisc.i 

plinario, que nos lleve a un conocimiento inte9rado de todo el

medio ambiente; a través de la dimensión ambiental. la cual no

debe tomarse como un a~adido más a la estructura del Proqrama -

Nacional de Educación. Pués la dimensión ambiental implica - -
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cuestionar criticamente ~l eJercicio del PC>der exlstenle. el As

ti lo de desarrollo que se impulsa y las formas de control social 

v cultural; con el propósito de preparar especialistas que cuen

ten con los conocimientos e instrumentos necesarios para abordar 

esta temática. 

Asimismo. cabe senalar que la educación jueqa un papel im-

portante en la prevención y la resolución de los problemas am- -

bientales que deberán fundamentarse con el apoyo y esfuerzo de -

todas las instituciones de los sectores. público. privado y so-

c1al. pues sin una participación en conjunto, no se lograrán re

sultados satisfactorios para formar nuevos individuos capaces de 

respetar nuestro medio ambiente: tan capaces de quererlo como lo 

hactan nuestros antecesores. 

11.1. Antecedentes 

ka teoria educativa Qlobal y la de los últimos siQlos, ha -

hecho repetidas referencias al estudio del medio como fuente de 

conocimiento y de formación para el nino "Desde Rousseau {1712 -

1778 ), para quién LA NATURALEZA ES NUESTRO PRIMER MAESTRO~ (19) 

hasta las actuales corrientes pedagOgicas; muchos educadores han 

insistido de una u otra forma. en la necesidad de recurrir a la

experiencia y el contacto con los objetos reales como v1a de 

aprendizaje y de aproximación·a la vida. 

l 19) Rousseau, J,J, Emilio o la Educación P~g. 95. 
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Lo que caracteriza a estas teorias peda96Qicas que desde dJ. 

versas Posiciones. reclaman el contacto del nifto con el medio. -

es la consideración de la naturaleza como un recurso educativo.

es decir. si el hombre actual y la sociedad occidental de nues-

tra era; consideraron los bienes naturales como al90 que está 

ah1 para ser explotado. esa filosof la es la que ha venida inspi

rando las practicas docentes: explorar la naturaleza como una -

tuente educativa de primer orden. 

Es impartante resaltar que las expresiones MEDIO o NATURA

J,..&.ZA. vienen siendo utilizadas comunmente, sin embaruo. en las -

Ultimas décadas de nuestra historia advertimos un cambio profun

do en la percepción de las relaciones hombre-naturaleza Esto 

siQnifica que la problematica ambiental se encuentra en todas -

partes. ya no es solo cientifica. sino politica la cual no comp~ 

te a una minarla. es el patrimonio cotidiano de toda la humani-

dad. 

Esta problematizaciOn creciente en las relaciones hombre-nª 

turaleza provoca una nueva visiOn filosófica del tema ambiental; 

par lo que en la actualidad el hombre no puede percibirse como -

el centro de un planeta. que gobierna a su antojo. pues ha com-

prendido que ese planeta tiene en el mismo su propia din¿mica de 

funcionamiento, que mantiene un equilibrio sistematice Y que - -

cualquier alteraciOn notable o irreversible en una de sus partes 

repercute sobre todos los demas. 
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Este cambio. en la percepción oeneral de las relaciones hom 

bre-naturleza provoca l09icamente una nueva visiOn pedao6Qica -

del tema ambiental; no se trata de renunciar a la vioorosa tradi 

ción de uso del medio. detendida por algunos de nuestros ilus--

tres educadores como de Freinet el que destaca 11 La ensenanza de 

las ciencias tendrla que basarse exclusivamente en la observa--

ción y la experiencia Infantil· en el mismo medio" (20); siQn.!. 

fica que ya no basta ensenar desde la naturaleza. usando ésta CQ 

mo recurso educativo. nislquiera con Proporcionar información SQ 

bre el mundo como objeto de conocimiento, es decir. educar pa-

ra el medio ambiente traducido. como objetivo final del Proceso 

de aprendizaje, Asimismo como 11 Del estudio del medio a la Pedª 

QOQ!a del medio ambiente " (21): Qiro fi!osOfico y didáctico -

que se define como un nuevo modo de entender las relaciones del-

hombre con su entorno. 

Se comprende ahora la novedad que aporta la Peda9ogla del -

medio ambiente. respecto a lo anterior. Los ar'ios filiales de la-

década de los sesenta y el principio de la década de lJs setenta 

marcan el despeque de nuevas concepciones educativas en las que-

la problematica ambiental aparece en si misma como uno de los PQ 

los de la acción educativa y el niflo, el educando en Qeneral ca-

mo otro de los palos. Consiliar las exigencias de uno Y de otro 

es ahora el nuevo objetivo y el hermoso reto que recoqe la na- -

ciente educación ambiental. 

IZO) Freinet, C. La Ensenanza de las Ciencias PAg. 26. 
(ll) Cielito, P. Clases de Naturaleza Pég, 89. 
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El a~o 19b8. f ln de una década y prJmeras respuestas al pro 

blema: marca un proceso paulatino de cambio en las cocepeiones

Y practicas educativas con respecto al medio ambiente. En este 

ano se pueden situar algunos acontecimientos que, tanto a nivel

de naciones como de orQanismos internacionales. expresan la nec~ 

sidad de oroanizar una educación relativa al medio ambiente para 

que el comp0rtamiento de! hombre con su entorno se realice sobre 

bases correctas de utilización v conservación de los recursos. -

imprescindible para la supervivencia de la humanidad 

Por estas fechas en el Reino Unido. se estaban celebrando -

las conferencias prepartorias para el A~o Europeo de la Conservª 

ciOn: con el nombre genérico de "The cautryside in 1970 (La cam

p11'\a en 1970), estas conferencias para reunir a representantes ,J 

de múltiples organizaciones que hasta entonces hab1an venido trª 

bajando en la qestiOn y ordenacion del camPO. con el fin de re-

flexionar sobre lo que debería ser la=amina británjca en 1970 y

planificar las acciones necesarias para conseguirlo. 

Como resultado de estas reuniones nacio, el Council far En

vi romental Education (Consejo para la Educación Ambiental), orr;¡¡¡ 

nismo que desde entonces. coordina la actuaciOn de mAs de cin- -

cuenta orqanizaciones implicadas en temas de medio ambiente y -

educaciOn: en donde aparecen autoridades locales de educación. -

oroanizaciones profesionales, asociaciones de educadores. Y cueL 

pos de voluntarios. expresando su interes no sólo par el ambien

rural sino también par el urbano Ya que ambos estan intrincica-

mente liQados y son interd.ependientes. 
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Este or9anismo. percibe a la educar.ton ambiental como pre·

rrOQ'ativa de Uha .d~terminada discipl lna. sino como el tratamien-

interdisciplinario que será el más adecuado. siempre que se pu~ 

dan desarrollar proyectos educativos ambientales; as1 se establ~ 

ce una corriente de opinión como un ~ooal charity (un cUBL 

PO educativo que se nutre de donaciones); se ha venido sostenien 

do de subvención de diferentbs or9anismos. Por lo tanto. desde-

1968, ha Juqado un papel imPOrtante al aqlutinar los esfuerzos y 

las aPOartaciones teórico-practicas de múltiples orQanismos intª 

resadas en la educación ambiental. 

En este mismo ano en Suecia, a prapuestadel Parlamento, Ja

DirecciOn Nacional de Ense~anza Primaria y Media <autoridad escg 

ldr central) se iniciaba una revisión de los programas de estu-

dios, métodos vmateriales educativos. Entre las conclusiones de 

los trabajos, se estimo que la protecciOn ambiental no deberla -

constituir una materia aislada en el sistema escolar sueco. sino 

que mas bién habría de considerarse como un aspecto lmPortante 

de las diversas dlsclplin.as y "m punto de enlace entre ellas; a -

través de experiencias e investigaciones de los propios alumnos

sobre el medio y que debe crear conciencia sobre los problemas -

ambientales y sentido de respensabilidad para afrontarlos. 

Este planteamiento es básico. porque en el futuro se encuen 

tra en las reflexiones internacionales sobre el tema: se antici

pa aqu! ya la consideraciOn de la educaciOn ambaiental como una 

DIMEHSION m~s que como una materia aislada del curriculum, como-
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al90 que irA tomando cuerpo y aceptado en anos posteriores. Con 

respecto a la educación como proceso de concientizaciOn hacia e·l 

medio ambiente, la idea que aqul surgió se encuentra. siete - -

anos mAs adelante; como uno de los pilares fundamentales de la -

carta de Belorado: documento reconocido internacionalmente coma

marco de Principios para una educación ambiental. 

Estos datos sobre Suecia. son una expresión de la POlltica

oeneral que en materia de educación y medio ambiente afecto y -

viene afectando al conjunto de los paises nórdicos: Dinamarca, -

Finlandia. Islandia. Norueoa y Suecia; los cuales comparten no -

sólo una afinidad qe09rafica, histórica Y cultural. sino que es

tán intimamente unidos par una solida red de consejeros. juntas. 

comités y 9rupos de trabajo. La base legal de cooperación entre 

ellos es el Convenio de Helsinki de 1952 (reformao en 1971) que

comprende todos los campos de la actividad. excepto polltica ex

terior y defensa. Sin embargo. el campo especial de la cultura

se ri9e Por su propio apartado, el Nordi Culturi A9reemen (Acuer 

do Cultural Nórdico). firmado en 1972. 

En cuanto a Francia. de larga tradición pedaoooica sobre -

el uso del medio como recurso para la instrucción. el sistema 

educativo francés se incorpcrA en el plazo de unos pocos anos a

este qiro hacia la pedaQ091a del medio ambiente; en donde el 17-

de octubre de 1968. una circular Ministerial convoca a los educ2 

d6res.·a que "Conviene abrir la ensen.ana al mundo. mostrar que -

todo problema de la vida es un problema abierto a los campes mas 
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diversos Y partí cularmente a los problemas humanas" ( 22). 

Este cambio de actitud y pensamiento hacia el medio ambien

te en Francia demuestran la gran receptividad que. tiene el sis

tema educativo. lo que motivo a la realización de un Coloquio In 

ternacional sobre Educa•:iOn Ambiental en su pals de ario-en (AiK 

en provence, ano 1972)y una ejemplar campana de adaptación a las 

nuevas exiQencias que plantea la integración de la dimensión am

biental en el currículum escolar. 

También. hubo respuesta de la UNESCO parlas temas del medio 

ambiente y su inteqración en las prácticas educativas; para promQ 

ver Y desarrollar un auténtico programa internacional de Educa-

ción Ambiental. que.a su vez encargó a la Oficina Internacional

de Educación en Ginebra; quién sometió a los diversos paises 

miembros de las Naciones Unidas a una encuesta que. contestada -

par 79 de ellos (incluida Espanal. habria de servir de base para 

ld confección de un listado con los siquientes aspectos: 

- Lu9ar asignado al estudio del ambiente en las actividades-

es~olares en conjunto. 

- Relación con movimientos de.juventud. 

- Objetivos y definición. 

- Proqramas y asignaturas para su estudio. 

- Métodos. técnicas de ensenanza y medios auxiliares. 

- Formación de profesorado. 

(22) Idem, Giolitto, Pág. 130. 
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La UNESCO, marca el punto de partida para iniciar una campa 

ha a medio Y laroo plazo que promueva la educación ambiental: s~ 

blenda que se estA llevando a cabo en cada pals de manera plani

ficada, desde supuestos realistas, propuestas viables que pue- -

dan tener una incidencia positiva sobre el objetivo a alcanzar a 

una dinamica en la que la escuela y su entorno formen un todo -

educativo. 

La UNESCO, formula criterios sobre educación ambiental que

serán base de posteriores formulaciones aceptadas internacional

mente; por ejemplo; se estima que el estudio acerca del medio am 

biente, no debe constituir una nueva disciplina. sino que debe -

verificarse paulatinamente por un proceso integrador de la cues

tión ambiental en el curriculum escolar. esta idea concuerda con 

el caracter de PIMENSION que para la educaciOn ambiental. propu2 

naban las autoridades escolares de los paises nórdicos. 

Finalmente, el informe de la Oticina Internacional de Educ2 

ciOn, hace una suqerencia que tendrá impartante repercusión al -

i9Ual que la anterior en las reflexiones peda90qicas: el estudio 

del medio comienza por el entorno inmediato (los alrededores. lo 

mas prOximo a la escuela), que sirve como punto de partida para

descubrir los ambientes lejanos. Con esto se cierra la informa

ciOn en torno al a~o 1968. 

LA CREACION DEL PROGRAMA MAB SOBRE EL HOMBRE Y LA BIOSFERA: 

En Paris del 9 al 19 de noviembre de 1971. se celebra la primera 
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reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Pr09rama

sobre el Hombre y la BiOsfera (proqrama MAB) con la participa-

ciOn de 30 paises, que enviaron representantes u observadores y 

de diversos oroanismos internacionales. como la OrqanizaciOn de 

las Naciones Unidas para la A9ricultura y la Alimentación CFAO). 

la Or9anización Mundial de la Salud (OMS). la Unión Internacio--

nal para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Natura-

les (JUCN). 

Este PrO<Jrama, suroe como un proyecto descentralizado que -

operarla a través de un marco de comités nacionales establecidos 

en los est.ados miembros de la UNESCO, sus lineas directrices fug 

rón fijadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB 

POr medio de reuniones periódicas; los principios de la P.rimera

reunión justifican la creación del MAB. debido a la necesidad de 

realizar un prOQrama interdlsciplinario de investi9ación que - -

atribuya especial importancia al método ecolOQico en el estudlo

de las relaciones entre el hombre y el medio. 

El objetivo del pr09rama es: " Proporcionar los conocimien 

tos fundamentales de ciencias naturales y de ciencias sociales

necesarios para la utilización racional y la conservación de -

los recursos de la biosfera y para el mejoramiento de la rela-

ción Qlobal entre el hombre y el medio, as1 como para predecir

las consecuencias de las acciones de hoy sobre el mundo de manª 

na. aumentando a1 la capacidad del hombre para ordenar eficaz-

mente los recursos naturales de la biosfera " ( 23). 

(23) UNESCO, Pr09rama Internacional de Educación Ambiental Pag.7 
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LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMA-_ 

Se destaca la Reunión de expertos celebrada en Founessx. --

Suiza del 4 al 12 de junio de 1971, en donde participaron repr~ 

sentantes de todas las zonas del planeta, sus aportaciones apa-

recen en el llamado Informe Founex; documento de Qran utilidad _ 

para mOltiples debates p0steriores par la claridad y sistematiz~ 

ciOn con que aborda la problemlltica ambiental y las pOS!bles al

ternativas que Presenta. Dicho informe reconoce el ritmo rápi

do de crecimiento, que no siempre es equiparable al prooreso. en-

tendido éste como mejora cualitativa de las condiciones de vida. 

como un paso adelante en metas de tipo social y cultura 1. y no sQ 

lo económico: para advertir seguidamente sobre la necesidad que-

se adopte un modelo integral de desarrollo basado no sólo en in-

dlcadores de tipo cuantitativo sino cualitativo también. 

De los coloquios de founex. resultaron diversos documentos-

de trabajo que habrla de servir de base a los debates de la --

Conferencia de Estocolmo, pues en ellos esta la ra1z primera dei 

reconocimiento a nivel planeta r1o de los problemas y alternati-

vas que presenta la situación ambiental. Asimismo, se plantea -

el que se deba superar el eqoismo y desarrollar la respansabili-

dad individual y colectiva de administrar racionalmente los re-

cursos mundiales. asl como la necesidd de una solidaridad unifor 

me: 

Solidaridad frente a las qeneraciones futuras ante las 

cuales somos depositarios del capital que representa -

la naturaleza y del paLrimonio cultural que nos han 
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leqado generaciones pasadas. a las cuales no debemos d~ 

jar una caroa demasiado pesada de restauración del me--

dio como resUltado de nuestra neglic;rnncia. 

- Solidaridad entre los ciudadanos de un mismo pals. 

- Solidariad entre paises. a fin de impedir que ]a canta-

minación atraviese las fronteras, que se produzcan de -

formaciones nefastas en los intercambios comerciales y-

que surjan nuevos desequilibrios econOmicos y sociocul-

tura les. 

- Solidaridad también Para proteger, cuidar y hacer fruc-

tificar el patrimonio coman, natural e histOrico de la-

humanidad " ( 24 l. 

Por lo antes citado, tiene origen la Conferencia de Estocol-

mo: del 3 al 16 de junio de 1972. denominada Conferencia de las-

Naciones Unidas sobre el Medio Humano. una de las m~s impartantes 

la cual recibió a representantes de 113 estados miembros y con oQ 

servadores de m~s de 400 organizaciones intergubernamentales y-

no qubernamentales: esta conferencia marca una serie de encuen--

tres interQubernamentales tendientes a reflexionar sobre la prq 

blemética ambiental y alumbrar propuestas de soluciones alterna-

tivas con alcance planetario. De ella se obtuvo un documento d~ 

nominado DECkARACIQN SOBRE EL MEPIO HUMANO: misma que afirma -

que el hombre es, a la vez obra y artifice del medio que los ro

dea: y que el medio natural modificado. son esenciales para el -

bienestar de la humanidad. 

'< 24) Ibidem, Pl!Q. 48 
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Una de las premisas mAs importantes. de las que·se ha veni

do haciendo hincapié es la .sir;iuiente: 

" Es indispensable una labor de educación en cuestiones am

bientales. diriqida tanto a las Qeneraciones jóvenes como a los

adul tos, Y que preste la debida atención al sector de POblaciOn 

menos provilioiado. para ensanchar las bases de una opiniOn pQ-

bica bien informada y de una conducta de los individuos. de las

empresas Y de las colectividades. inspirada en el sentido de su

respansabllidad en cuanto a la protección y mejoramiento del me

dio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los -

medios de comunicación eviten contribuir al deterioro del medio

humano y difundan POr el contrario. información de carácter educª 

tivo sabr~ la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que

el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos " ( 25) . 

Aqul se observa, el papel tan imp0rtante que jueQa la educª 

ción, ahora de una forma mas fundamental; pues se basa en la P011 

tica ambiental. bAsica para el desenvolvimiento eficaz de planes 

que, a medio y largo plazo, reviertan en un uso correcto del en-

torno. Asimismo, en esta conferencia de Estocolmo fué fijado el-

5 DE JUNIO como llllU1\!l:!DI AL DEL ME!lliLA!illlfillif; · 

Df' este modo. surge. el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

EL MED!O AMBIENTE (PNUMA) en 1973: las caracter1sticas que tiene 

(25) Naciones Unidad, Declaración sobre el Medio Humano PAg. 49 
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este PrOQrama adem~s de apoyar los PrC>Qramas educativos sobre el 

medio ambiente son las que acontinuaciOn se senalan: 

- La educación ambiental es considerada como aquella que de 

cara al qran pUblico se mueve tanto en el campo escolar -

como en el extraescolar; para proporcionar. en todos los

nlveles Y a cualquier edad. bases de informaciOn y toma -

de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso 

correcto del medio. Asi también la formaciOn ambiental -

es comprendida. en el ambito del PNUMA. como una educa- -

ción ambiental especializada en cuanto se dlrija a un. qry 

Po restrinoido de profesionales (ingenieros. urbanistas.

economistas, pedagOgos. etc). los altos funcionarios Y -

en oeneral, los planificadores y gestores que tienen a su 

cargo la elaboración de las grandes directrices P011ticas 

y la toma de decisiones: por lo tanto el término forma- -

ciOn seria equiparaable la de capacitaciOn: que abarque -

oestores respensables de altas decisiones y planificado~

res. 

EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (PIEA); en 

el marco de la actividad educativa del PNUMA. la UNESCO, con la 

colaboración de diversas orqanizaciones no qubernamentales, - -

abordo la tarea de disenar un Pr0<1rama Internacional de Educa

ciOn Ambiental, que pudiese servir de punto de referencia para

los trabajos reqionales y nacionales, que en el futuro. habrlan 

de desenvolverse en este camPO. Asl en enero de 1975 se aprobó 
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el primer provecto trienal del programa. coordinado Por una IJni 

dad Interprofesional de la UNESCO, atendieron a los siquientes 

objetivos: 

" Promover el intercambio de ideas. informaciones y expe- -

riencias, dentro del campo de la educación ambiental, en

tre los distintos paises y reqiones del mundo. 

Promover el desarrollo Y coordin~ción de trabajos de in-

vestigación que tiendan a una mejor comprensiOn de los ºº 
jetivos. contenidos y métodos de la educación ambiental. 

Promover la elab oración y evaluación de nuevos materia-

les. planes de estudio. material did~ctico y prooramas en 

el campe de la educación ambiental. como docentes. plani

ficadores. investiQadores y administradores de la educa-

ción. 

Proparcionar asistencia técnica a los Estados Miembros pª 
ra el desarrollo de programas de educaciOn ambiental 11 

(26). 

Otro punto imPortante en este programa es el carácter inter 

disciplinario que se manifiesta en la estructura de la Unidad de 

Educación Ambiental de la UNESCO, en la cual se integran recono-

(26) UNESCO, Opcit. Pág. 2 
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cides profesionales del campa de las ciencias y de las humanida 

des: esta Perspectiva interdiscipiinaria. influye en la consti

tuclOn de los qruros de trabajo asistentes a los diversos semin.ª 

rios. conoresos. etc, en relación al tema. La PlanificaciOn de 

actividades del PIEA. se viene haciendo por trienios: en enero 

de 1975. se aprobó el primer Provecto trienal: el cual incluye

un Seminario Interacional en el mismo ano. De este modo el PIE 

se iniciaba como un proceso continuo donde a través de sucesi-

vas etapas y apeyándose las unas sobre los resultados de las o

tras habarla de irse confiourando un marco internacional en el

que los planteamientos. las experiencias practicas Y las inves

tioacianes sobre proyectos futuros en el desarrollo de esta nu~ 

va dimensión educativa. que tomo forma por medici de un proceso 

cooperativo entre naciones, orientadas Por unidades de expertos 

de UNESCO/PNUMA. 

Con esta creacion. se sentaron las bases de un desplieque-

coordinado de acción educativa ambiental en todo el mundo, que -

continua en nuestros dlas con eficacia y éxitos probados. 

EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EOUCACION AMBIENTAL DE BELGR6 

DO: fue orqanizado par la UNESCO. con la colaboraciOn°del Centro 

de Estudios Internacionales de la Universidad de Belorado; mismo 

que tuvo luqar del 13 al 22 de octubre de 1975. sirviO como pla

tatorma de lanzamiento del Programa Internacional de.EducaciOn 

Ambiental. Este encuentro convoco a 96 participantes Y observa

dores de 60 paises y orqanismos interesados en el tema ambien- -
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tal, para reflex~onar en comun sobr~ los problemas del planeta 

y hacer un esfuerzo cooperativo en la búsqueda de un marco inter 

nacional para el desarrollo de la educación relativa al medio am 

biente. 

Los debates de Belorado finalizaron con la aceptaciOn unAn1 

me del documento conocido como Carta de Del~rado, en el que se -

invita a la humanidad a replantearse el concepto de desarrollo.

Y a los individuos en particular a reajustar sus propios esquemas 

de prioridades: dando cabida en ellos al compromiso con el medio 

ambiente y con el resto de la población mundial. 

En dicho seminario se redactaron las siouientes reflexio- -

nes: 

- La educación ambiental en el plano internacional: 

- La educación ambiental en el plano regional. 

- La educaciOn ambiental en los Planos nacional Y local. 

- Investiqaciones. 

- Desarrollo de programas de educación ambiental. 

- FormaciOn de personal para la educación ambiental. 

- Desarrollo de material didactico e informativo para la 

educación ambiental. 

- Financiainiento de pr09ramas de educación ambiental. 

- Evaluación de programas de educación ambiental. 

U\ CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE EDUCACION AMBIENTAL -

DE TBtLISI giro en torno a la necesidad de establecer una ref le-
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xtOn conjunta y lleqar a puntos b~sicas de acuerdo a los temas

siquientes: 

- Principales problemas ambientales en la sociedad contempg 

ránea. 

- Cometido de la educación para contribuir a resolver los -

problemas ambientales. 

- Actividades en curso a nivel nacional e internacional con 

miras al desarrollo de la educación ambiental. 

- Estrateoias del desarrollo de la educación ambiental a n.i. 

vel nacional. 

- Cooperación regional e internacional con miras a fomentar 

la educación ambiental. 

Una de las recomendaciones más importantes en esta reunión; 

es que se debe reconocer Y estimular el imp0rtante papel que jug 

qan las asociactones voluntarias y organismos no oubernamentales, 

tanto a nivel local como nacional e internacional. en el desarrQ 

llo de estrateqias y proqramas de educación ambiental. 

LA REUNION INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE EDUCACION AMBIEli 

TAL DE PARIS: celebrada en Paris. del 6 al 10 de septiembre de -

1962. Donde participaron expertos de 40 naciones del mundo, que 

junto con especialistas del PNUMA y de la UNESCO. desarrolla-

ron una interesante labor de reflexiOn sobre el estado en que -

se encuentra la educación ambiental al iniciarse la década de 

los 60 y las tendencias que fiquraban el futuro inmediato de e~ 
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ta dimensión educativa. Los objetivos de la reunión se basan en 

puntos que a continuacion se se~alan: 

- Desarrollo de una conciencia ambiental. 

- Poltticas nacionales de educación ambiental. 

- Mecanismos de incorporación de la dimensión ambiental al 

currículum escolar. 

- Preparación de material didáctico sobre educación ambien-

tal. 

- Formación de personal docente. 

- Investigación y experimentación. 

- Necesidades Y prioridades de cara al fururo. 

Las recomendaciones que se dan. para la continuidad de sus

objeti vos son: 

- Estructuras y Mecanismos. 

- rnt.P.rC"amblo de tnformacttm y experiencia. 

- Formación de personal. 

- Investiqacion. experimentación Y evaluación. 

Este objetivo. es el que contempla la mayor aspiración, -

la necesidad de investigaciones sobre las estrategias de

incorparaciOn de la dimensiOn ambiental al curriculum es

colar en distintos ambitos socieconOmicos esto siqnifica 

que se puqna par la incorporación a nivel básico. medio Y 

superior. 
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Los eventos antes citados, son los m~s reelevantes, en relg 

cion a la ProblemAtica a nivel mundial , as1 como de la necesi--

dad cada vez mas urgente de que se tomente una cultura ecológica 

traducida en una educación ambiental o dimensión ambiental. 

En base a esas necesidades. las Secretarlas de Desarrollo.-

Urbano Y Ecolo<;Jia {actualmente Secretarto d~ D~$arrollo social}, 

de Educación Pública y de Sa·l\ic1 con el objetivo de concertar sus 

acciones diriQidas a la Prevención de los Problemas ambientales-

del pais " Iniciaron a partir de 1986 el PRQGRAMA NAC!ONA!._QI;;_ -

EDUCACION AMBIENTAL; mismo que se ha venido desarrollando en dos 

vertientes fundamentales a saber: 

- Capacitación Y actualización del magisterio para la educª 

ciOn ambiental. 

- Integración de la educación ambiental a los diferentes --

planes v pro<Jramas de estudio del Sistema Educativo NaciQ 

nal. " (27) 

A partir de esta fecha. se ha estado trabajando arduamente-

para alcanzar estos objetivos; de los cuales ya se tienen impar-

tantas avances como: La incorporaciOn de la Educación Ambiental-

en los niveles Preescolar. Primaria y Secundaria. haciendo va-

tos para que en poco tiempo se incorpore en el nivel medio supg 

rior y superior. 

(27) SEDUE. EducaciOn Ambiental y Escuela Primaria en México 
Pé11. 1. 
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En este contexto, México atendióel llamado de la Asamblea -

Ceneral de la Organización de las Naciones Unidas cuando convoco 

en el mes de diciembre de 1989 a los palses que la inte9ran para 

una ~Nc!A PE NACIONES UNIPAS SOBRE MEPIO AMBIENTE y_QJ;;SA:..:. 

R.BQJ,J.Q.misma que se realizó en Rio de Janeriro. Bra~il del 3 al 

14 de junio de 1992. 

Esta reunión de Ria. se considera una de las mas importante 

para el analisis. prospectiva y politica a nivel planetario so-

bre la rica y compleja remática del ambiente y del desarrollo en 

el plano internacional. Asl también la capacidad. Para resolver

problemas de interés nacional y regional o para solucionar dife

rencias a través de la vta de la negociación. en donde nuestro -

pa1s participa en forma multilateral y entusiasta en el proceso

que lleva a la oran oportunidad que siqnifica dicha conferen- -

Cia. 

Vale, destacar. que en este informe: el anAlisis de los -

problemas del ambiente y la ecoloqia no son vistos par la admi-

n1 straciOn qubernamental actual como elementos inconsecuentes o

factores separados de la calidad de vida del individuo social. -

desligados de sus implicaciones con los factores del desarrollo

sustentable Por ello en el proceso de preparación.paralelos a -

la conferencia. México propone los slquientes principios ambien

tales: 

" - Respeto a la soberan1a de los paises sobrP sus recur-
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- sos naturales y obl1Qaci0n de no realizar actos que -

afecten el medio ambiente de terceros. 

- Inteqración de la dimensión ambiental al proceso de -

desarrollo sustentable, equitativo y limpio. 

- Interdependencia entre los problemas ambientales qlo

Ua!es y los locales. 

- No condicionalidad ambiental unilateral en las transa~ 

cienes económicas internacionales. 

- Equidad con responsabilidad diferenciada en la solu- -

ciOn de los problemas qlobales y reqionalcs. 

- Mejoramiento del clima económico internacional y com- -

premisos especificas Para asegurar el desarrollo equi

tativo Y sustentable. " (28) 

Se espera, que en ~sta Reunión, tambi6n denominada ~

DE LA TIERRA. se cumplan los puntos acordados.que son: 

- Protección de la atmósfera: cambios en el clima. destru~ 

ción de la capa de ozono y contaminación de la atmósfe--

ra. 

- Protección de los recursos naturales: desforestación. d~ 

sertificaci6n. 

Protección de los recursos de agua dulce: ·r1os. laqoS Y 

laounas. 

- Protección de océanos. mares y zonas costeras y aprove-

(28) SEDESOL, Informe Nacional del Ambiente (1989-1991) PAQ. 2 
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chamiento racional de los recursos que ah1 se desarro- -

llan. 

- Controlar el manejo de desechos pel torosos y productos -

qu1micos tóxicos. 

- Mejoramiento de la calidad de vida y de la salud humana. 

- Erradicación de la pabreza mediante una estructuración -

económica que elimine los desequilibrios sociales y eco

lOgicos. 

- Asimismo, se van a firmar una serie de acuerdos y conven 

cienes internacionales. tales como: Agenda XXI. La Car

ta de la Tierra. sobre el cambio cllmético y la blodive~ 

sldad. 

Esperemos que lo aqu1 propuesto. se llegue a cumplir. todo 

en prr:> del ambiente. 

11.2, ~ón Ambiental....fQ.:'.llli!L. 

Va se hablo, de como se confor-~ó la Educación Ambiental. -

laBue pretende despertar la conciencia critica sobre los probl~ 

mas que afectan al ambiente; a través de la cual el individuo

adquiere conocimientos, interioriza actitudes y desarrolla habi 

tos que le permiten modificar la conducta individual Y colecti 

va en relaciOn al entorno en el que se des~nvuelve. 
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Respecto a la educacion ambiental formal. presenta 

ciertas ~inQularidades. va que las acciones deben ser sancionadas 

POr la Secretar1a a~ Educdcion Püblica, par las Areas cor.respon

á1entes de los gobiernos estatales o por las instituciones autOng 

mas3e educaciOn superior: lo cual representa obstáculos. Por - -

el lo se hace nect·saria una mayor intervenciOn de los educadores am 

bientales en este campa, Pues sólo la SEDUE ahora Secretarla de-

Des rrollo Social Y otras instancias federales (CONAPO, SA) han -

POdido intervenir en alounos aspectos del currículum de la educa

cion bAsica; sin embargo áreas vinculadas con la educación pUbli-

ca como INEA V CONADE. han impulsado desde su interior. medidas -

impertan~es de educaciOn ambiental y a partir de la actual admi-

nistraciOn la SEP ha dado un mayor valor a este campa, 

Esto es impcrtante. por encontrarse en un contexto de insti

tución pública (aún traténdoser de las escuelas privadas. debldo

a que se bas~ en pr09ramas Y textos oficial ~so autorizados): con 

siderando que las actividades extracurriculares como plAticas. -

campaftas. y otras de esta tndole. constituyen una opción. no me-

nos impartante. pero si con posibilidades menores para loorar un

cambio de pautas de conducta, por su naturaleza eventual Y asist~ 

mtltica. 

Por lo tanto, el campo formal requiere un reconocimiento pl~ 

no para que la educaciOn ambiental constituya un componente esen

cial de los procesos escolarizados a todos los niveles. Y no como 

un inter~s sectorial. As1, se manifiesta la impartancia de promQ 
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ver iniciativas para legislar espec1f1camente en materia de edy 

caciOn ambiental; para POder consolidar las posibilidades de -

una acción intersectorial e intertnstitucional en esta Area. 

Precisamente, por los diferentes impedimentos que se han -

tenido para concretizar en el campo amb1ental. se hace hinrapié

que en las lnstituciones de educación superior, las pasibilidades 

son mayores. ya que Jos Qrupos colegiados, las propias estructu

ras de 9obierno. los sindicatos y las organizaciones estudianti

les fácilmente manifiestan su interés y facilitan la interven- -

clonen diferentes momentos y espacios. Asimismo. se conside-

ran áreas prioritarias en educación ambiental formal las siguien 

tes: 

INVESTIGACIQH.- Comprende el desarrollo de proyectos de in 

vestiqacion en las áreas subsecuentes, pero particularmente 

en metodol091as. curriculum y evaluación. Los que implica 

ampliar y reforzar el conocimiento dlspcnible en relaciOn -

con la educaciOn ambiental. desde el espacio escolar: anall 

zando el problema desde la especificidad del Sistema Educa

tivo Nacional. Por otro lado la investigación, debe ser di

ri9ida a CQnocer la forma de superar los conflictos paradig 

mAticos actuales que separan no sólo los conocimientos pro• 

venientes de las Cienclas Sociales Y de las Naturales. 

Los dos últimos aspectos. son impcrtantes para articularlos 

con proyectos tecno16Qicos y aspectos axiolOqicos. en el --
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marco de los Procesos educativos de los distintos niveles. -

ámbitos Y modalidades de escolarización; pues a través de la 

investioaciOn se enfrenta el reto cient1fico de las soluciQ 

nes. 

fORMAC ION V ACTUAkI ZACION OOCENTE. - Es prioridad de Pri 

mer orden: especialmente si se trata de Proyectos enfocados 

a establecer la relación, contenidos ambientales, tratamien 

to didactico el cual no sólo sea informativo sino que inci

da en la formación e intereses de los profesores. Esto sig: 

nifica. que es fundamental la capacitacion al pP.rsonal doceo 

te que se encaro ara de su instrumentacion; sobre todo para

el manejo de contenidos y métodos de educación ambiental. -

tanto par su caoracter interdiscipl inario. como por el he-

cho. que en la formaciOn Y actual izaciOn del maqisterio na

cional no han sido considerados cabalmente. 

Lo anterior, ya empieza a complementarse en algunas é.reas -

de la SEP (Dirección General de Educación Tecnolooica Ac;¡ro

pecuaria) y en alc;¡unas universidades como: La UNiversidad -

Pedac;¡Ogica llacional y Universidad de Guadalajara con diplo

mados y maestrias en educación ambiental. por ejemplo la -

La Universidad PedaqOQica Veracruzana. incluye cursos de -

educación ambiental en su curric11lum. Sin embarc;¡o, se debe 

impulsar en corto plazo. proyectos diric;¡idos al ma<;11st eric

en servicio que tenqan mayores coberturas. 
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MEIQ[)QLQGIAS DE ENSENAliZll...- Esta ~rea es a la que se le d~ 

be prestar mayor interes en virtud de recuperar para la edy 

caciOn ambaiental un conjunto de principios pedagOQicos, -

aSociadas al empleo del juego y la imaginación a través del 

cuento. teatro. dibujo; as1 como los métodos naturales de -

aPrendizaje, sobre todo para los ni~os en edad preescolar

Y primaras anos de la educacion primaria. Sin embargo, es

te esfuer.10 de hacer amenos y creativos los procesos e960lª 

rizados se requiere prActicamente en todos los niveles edy 

cativos. 

A nivel metodolOgico.se necesita impulsar propuestas dirigi 

das a trascender los muros de la escuela y conectar a los e§. 

tudiantes con los procesos naturales en los propios lugares 

en los que ocurren. 

~CURRICULAR.- Area compleja, por el conjunto de de-

terminaciones y mediaciones que concurren y por lo tanto, -

requiere de un mayor nümero de proyectos. ya que es común -

reducir la intervenciOn en el Area del curriculum a la re-

comendaciOn de una dsignatura sobre temas ambientales, Ya -

que no existen précticamente experiencias que atiendan la -

propuesta internacional de incorparar horizontalmente la di 

mensiOn ambiental en los distinto espacios del curriculum. 

Existen algunas experiencias de educación superior a partir 

de los modelos de ensenanza modular que padrian analizarse. 
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por sus propósitos deliberadamente interd1sc1plihDrios. del 

mismo modo en Arcas de est11dio que se han consolidado en-· 

espacios de interfase disctplinaria podrlan aportar buenas 

estrate9ias de articulación conceptual y mctodolóQico. 

EYALUFCION .- Es importante el desarrollo de proyectos bien 

orientados a qenerar propuestas de evaluación. no tanto en-

relación con la adquisición de aprendizajes especificas pa

ra lo cual se pueden emplear estrategias disponibles. sino 

principalemente sobre procesos asociados a la formación de 

hAbit~s y actitudes desde el contexto escolar. 

MATERIALES DIDACTICOS .- El avance en las ~reas anteceden--

tes qenerara a necesidad de materiales didacticos apropia-

dos, para los distintos niveles y modalidades de escolarizª 

ciOn. Esto apunta hacia la elaboración de materiales de --

car~cter interdisciplinario apayando simult~neamente varias 

asionaturas. 

" Dentro de la educación ambiental formal. es importante sup~ 

rar los enfoques que permitan discernir sobre procesos termodi-

nAmicos. Asimismo. impulsar a través de tos procesos escolares, 

la recuperaciOn de la capacidad de admiraciOn de los fenomenos -

naturales y quitarle a la educaciOn esa actitud cientifista Y --

aséptica. ~ (29) 

(29) FernAndez, Galindo Eduardo.Aspectos PedagOQicos de la educ9 
ciOn Ambiental PAg. 173 
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Al respecto. surQe la necesidad de fortalecer el susttato

afectivo dentro de la escuela. revirtiendo ese Proceso dominante 

centrado en los aspectos intelectuales. La educación ambiental

puede aportar mucho en este sentido, contribuyendo a la f.orma- -

ciOn de criterios diferent.es a los que induce el actual estilo

de desarrololo. 

II .3. Educación Ambiental no formal e Infoonal 

Hablar, de estos campas de la EducaclOn Ambiental, 

se contempla una Qran diversidad, que es dificil jerarquizar en

orden de imPortancia las áreas que los conforman. Se constitu-· 

yen por actividades muy dispersas y con una qran variedad de en

foques y propósitos que derivan en complicaciones para el esta

blecimiento de Prioridades .. 

Un aspecto de la educación ambiental no formal, sobresale -

en cuanto a sus necesidades de apoyo a los sectores reqional o -

municipal y con proyectos predominantemente educativos. Estos -

grupos estén conformados generalmente por pocos miembros: no - -

cuentan con un capital que les permita satisfacer sus necesida-

des econOmicas con la venta de productos. debido a que no son -

muy conocidos exteriormente. no tienen tampcco acceso a medios -

masivos de comunicación fuera de los estrictamente locales. 

Por lo tanto una caracter1stica que debiera impulsarse en--



68 

las zonas rurales. es la inserción de las actividades educati~ 

vas no fo1·males en el marco de proyectos productivos o de desarrQ 

llo comunitario m~s amplios. Considerando que en zonas urbanas

no se detectan este tipo de situaciones, ya que tienen un acceso 

més amplio Y fécll a la información. Por ello, la d1mens!On 91Q 

baJde alounos de los problemas puede abordarse una vez que los -

participantes puedan asociar el conocimiento que poseen de su prQ 

pie entorno a un contexto rn~s extenso. 

Con base en lo anterior. se recomienda que las actividades -

de educación ambiental. se deben asociar a provectos encaminados

ª obtener beneficios comunitarios de diverso tipo como: el mejora

miento de la alimentaciOn, salud. vivienda, agua potables y otros 

que al tiemPO que aseguren la subsistencia. tiendan a la conservª 

ciOn y restauración de sus recursos locales. a partir de un auto

diaonOstico que comprometa la participación comunitaria en accio

nes propuestas por ellos mismos. 

Por todo ello, es de vital imPortancla la participación ore;ª 

nizada y capacitada de la pcblac!On local. a partir de proy 1ectos

que inteoran las practicas tradicionales de manejo de sus recur-

sos con tecnoloo1as alternativas externas: es decir, procesos que 

se inicien con el reforzamiento de los saberes locales. la ldenti 

ficaciOn de lideres naturales y la capacitaciOn con base en el 

anélis1s de experiencias concretas Y en peque~os orupcs, cuyos r§ 

sultados puedan funcionar, c0mo ejemplos para extender los alcan-

ces del provecto a otros oruPOs locales o a otras comunidades de 

la re9!0n. 
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Uc~efic1os que puedan mostrarse, constituyen el mejor arvu 

m,_mtop;ira expandir las acciones e 1ntroduc1 r nuevas técnicas. 

que fortalezcan las posibilidades de con~inu1dad del proyec1t1 •11 

asumirse como Propio. E5to se encuentra lntimilmente vinculado 

también con las posibilidades de sustentabilidad económica del -

proyecto mAs amplio y consecuentemente. can la permanencia de la 

acción educativa. 

De tal forma, es menester fortalecer los proyectos de edu

cación ambiental no formal, dirigidos a los trabajadores como: 

obreros, campesinos y otros: quienes ven con desconfianza estas

acc1ones. por la sencilla razón de que han sido objeto para la -

manipulación pol1t1ca. Estos proyectos de educación ambiental-

para adultos trabajadores deberan estar asociados a enfo--

ques que los consideren en los procesos de toma de decisiones. -

comprometiendo a las contrapartes institucionales y con base en-

propuestas prtt.ct icas especl ficas y adec1.1adas a sus necesidades: 

enfatizando la importancia que los proyectos educativos cspec1f.l 

camente orientados a las mujeres son fundamentales e indispensa-

bles. Considerando que los programas educativos en este campe -

se manejan m~s al sector infantil y juvenil. a través de activi

dades extraescolares como talleres ambientales. cursos. teatro

Y otros. 

La capacitación de trabajaáores integrando los componentes 

de educación ambiental. higiene, salud y seguridad en el trabajo 

~onstituyen una buena posibilidad de asiqnar a las acciones vi-

sienes m~s qlobalizadores, en los que los adultos encuentran seo 
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tido Y razón de ser. Asimismo esta educación debe 1r d1r-11J1dQ 

a los empresarios. adm1ni~tr<ldores y supervisore~; cnntorma lu -

otra cara de esta moneda 'I las comhciones de µu~;1b11 idad de in 

traducir acciones educativas en el c~pacio laboral de las em-~ 

presas. Las cuales han comenzada a apayar estas acciones a par: 

tJr de la convicción de que proteger el medio ambiente es un -

buen negocio. 

En los momentos actuales. en que México se anuncian cuantiQ 

sas inversiones en materia de infraestructura turistica, impul-

sar proyectos de educación ambiental dirigidos a prestadores de

servicios turísticos que comprende a: hoteles. restaurantes. 

agencias de viajes. guias, e1c. asl como a las peblaciones loca

les que mitiguen y eviten procesos acelerados de degradación am

biental máxime cuando se trate de ecosistemas fr~giles. 

Los proyectos denominados de ecoturismo por sus particulari 

dades. brindan grandes posibilidades pedaq091cas. Estas proposi 

cienes que comienzan a Promoverse dentro de ciertas regiones -

tropicales de nuestro pals, pudieran vincularse también con alQM 

nas de las áreas naturales protegidas que se encuentran desapro

.vechadas en el terreno de la educación ambiental. Las propues

tas que hay en materia de turismo son para el Desierto del Viz

caino en Baja California o para los Pantanos de Centla en Tabas

co. que mercen un paco mAs de atención. 

Por consiguiente, el campa de la educaciOn ambiental no far 

mal, existen problemas que congregan a un gran número de indivi-
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duos diversos, provenientes de los más distintos seQmentos soc\a 

les, entre ellos: universidades. dependencias públicas, qrupos 

orqanizados. etc. Estos Problemas constituyen situaciones es-

peciales que generan un inter particular en áreas criticas: es-

el casa. de los Provectos asociados a la protección de las torty 

gas marinas o el del manejo de los desechos solidos municipales. 

Las Proyectos en estos campas son prioritarios por el poten 

cial educativo que contienen y por el alto nivel de compromisos-

que se observa entre los educadores que participan en ellos; - -

ellos formar parte de las fuerzas vivas más firmes para fortale-

cer el campo. 

Asimismo. la educación ambiental vinculada a otras luchas 

pueden mostrar. resultados satisfactorios~n plazos cortos, si -

se encuentran bien planteados, Los derechos humanos. la democrg 

tlzación a la tenencia de la tierra, entre muchos otros que ---

constituyen espacios de pcsible articulaciOn que oloroan a la --

educación un sentido más concreto y, por ende. permiten movili--

zar más recursos. Por lo mismo, es recomendable impulsar pro-

yectos de educaciOn ambiental en el marco de los partidos pal1ti 

cos. movimientos populares. sindicatos y cooperativas y organiza 

cienes profesionales. 

De a~uerdo a torlb lo antes menclonado, la educación ambien-

tal no formal se define as!: 
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" La Educación ambiental no formal es aquel la que se desa. 

rrolla Pdralela o independiente a la educación formal y que PDL 

tanto. no queda inscrita en los PrOQramas de los ciclos del si~ 

temaescolar Y aunque las experiencias educativas sean secuenciª 

les, no constituyen niveles que preparan .para el siguiente. na

sa acredita. ni se certifica y puede estar diriqida a diferentes 

orupas de la POblación. No obstante, las actividades deben sis-

tematizarse y pr09ramarse para lograr los objetivos propuestos." 

(30) 

~CION AMBIENTAL INFORMA!._.- Es una parte de la educa--

ción ambiental no formal; que ofrece un abanico impresionante de 

posi bt lidades de información en este campo, encontrándose preve~ 

tos relacionados con los medios masivos de comunicaciOn (radio -

television. prensa y cinematografla); tendientes a proparcionar-

un enfoque m~s inteqral a los problemas ambientales y apoyar los 

esfuerzos de los campos formal y no formal, y no solo a promover 

campar.as. 

Si bien estos proyectos. se requieren tanto en el ámbito ur 

bano como rural, en este último hay mAs necesidad toda vez que -

en las ciudades concurren un mavor número de factores que los -

hacen pasibles sin n~cesidad de lnducciOn. Es deseable en es-

tos proyectos, superar el nivel de denuncia que distingue muchos 

medios de carácter reQional o local, asl como• los enfoq~es ca-

tastrof.lstas o amarillistas que en muy poco contribuyen a la 

formaciOn de una cultura ambiental. 

(30) SEDUE, l.lneamientm Conceptuales y Metodo!Oqicos de la Edy 
caciOn Ambiental no Formal Pag. S. 
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As 1. existe un c;iran número de publicaciones pertOdicas. cnn 

orientaciones y caracter1sticas variadas, que contribuyen n in-

formar y formar opinión sobre distintos tópicos ambientales. en

tre ellos estan; el suplementeo Dos mil unodel periódico Uno-· 

més Uno y el recientemente creado del periOdico La Jornada titu-

lado La Jornada Ecol6Qica; también el suplemento divulQa de El -

Nacional. reqularmente incluye temas ambientales; la revista Ce

ro en Conducta de Educación y Cambio, A.C.; Océlotl, boletln ID 

formativo trimestral publicado par PRONATUIRA. A.C. y los mate

riales publicados por el grupo de este organismo que trabaja en

Vucatén; Informa. bolet1n informativo trimestral del Instituto-

de Historia Natural de Chiapas: la revista. Vida Silvestre que -

publica. a parli r· de mayo de 1991. The Wi Id l ife -:;ociety de Méxi · 

ca. A.C.; El berrendo, boletln informativo de Protección de la -

fauna Mecicana. A.C.; Notifauna. bolet1n de la fundación Chihuª 

huense de la Fauna. A.C.; El Jarochlto Verde. revista de la Red de 

InformaciOn Amb1 en tal del Estado de Veracruz. 

Asimismo. aunque en estricto no forman parte de la educación in-

formal existen or9anizaciones que tienen imPOrtantes proyectos -

editoriales tales como el Grupa de Estudios Ambientales (GEA) -

y la FundaciOn Universo Veintiuno: También las hay a nivel pcpy 

lar que son: los Cuadernos de Ecol091a y Vida. a base de histo-

rletas. que publica Eduardo del R1o (Rius) con apcyo del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. trabajo que fué distingui-

do en 1991 con el premio Global 500. 

Es impcrtante. destacar la labor en cuestiOn de publicacio

nes de la FundaciOn Friedrich Ebert (Fundación que ha brindado -

apcyo a la SEDUE asi como trabajando coordinadamente en eventos-
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varios; Y algunas dependencias públicas y académicas que han o~ 

nerada una linea editorial sobre temas ambientales diversos,-

entre los cuales destacan: la revista los aventados del Patro

nato Nacional rle Promotores Voluntarios; la revista México Indl 

qena del Instituto Nacional Indigenista; la revista del Consumi

dor del Instituto Nacional del Consumidor; la revista. Ciencia

Y desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla; la -

revista del CONAFE; el boletln del Centro de Ecologla de la --

UNAM. titulado OIKOS; Topodrilo. revista de sociedad, ciencia y 

arte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa; 

Econoticias, Organo de Difusión del Centro de Investigaciones

ECol6Q1cas del Sureste; el bol"etin informativo del Centro de DQ 

cumentación e Informar:ión Especial izado en Ciencias Ambiental.es 

del Laboratorio del Bosque de la Primavera de la Universidad de

GuadalaJara; el Notiecol6Qico, ~rqano informativo del Centro EcQ 

ló<;Jico de Sonora (CES); la revista Internacional de Contamina- -

ción Ambiental. publicada por la Academia Regional de Ciencias -

Ambientales (Zona V de ANUIES); la revista ciencia de la Facul-

tad de Ciencias de la UNAM: entre las más relevantes. 

En cuanto a la televisión, Proyecta algunas serles extran

jeras con contenidos.ecol6Qlcos. de corte naturalista titulados 

El Mundo Submarino y Odisea de Jacques Costeau y El NUevo Mundo 

Salvaje de Lorne Greene. As! también el programa ecológico de

nominado Perfiles de la Naturaleza, a cargo del CONACyT; de 

ioual man~ra en el cine, aparecen con mayor frecuencia filmes -

donde se Lncorpora un tratamiento ecologista o atnbientalista. -

de los mas recientes: Gorilas en la Niebla. El Oso, Danza con -
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Lobos y sue~os de Akira Kurozawa. las que han tenido mejor 

QUlOn. En este mismo ramo,participAn instituciones como el In~ 

tituto Nacional IndiQenista; El Instituto Nacional de Educación 

Para los Adultos que cuenta con una serie de videos (Selvas. -

Bosques. Aqua, Bnsura,1....1uUD.d de México>. en apayo a sus proqra

mas; As1m1sma. el In~tituto Latinoamericano de Comunicación Edy 

cativa, cuenta con una serie titulada Los Grandes Desastres ECQ 

lógicos. de diez programas de diez minutos cada uno, dirioidos

a alumnos de secundaria y un programa (El reto ambiental) en e~ 

producción con la ogA, para público en Qeneral: y no PodrJa fal 

tar la DirecciOn General de Promocion Ambiental y Part1cipaciOn 

Comunitaria tSEDUE),quién habla venido incremenlarido su acervo

desde 1986. Actualmente C1992) cambió a Unidad de PromociOn -

(SEOESOL), que al iQual siQue creciendo este mat.erlal audiovi-

sul e impreso de gran calidad. 

En cuanto a la radio, existen proqramas especificamente d~ 

d1cados a la cuest16n ambiental por ejemplo: Ecocidio par Radio 

Red; El pre>Qrama Ecole>Q!a de la Vida Cotidiana que transmite R§ 

dio UNAM:· las plfltic:as de Feliciano BéJar Por ){El.A. Podr1H de

cirse que todas las estaciones existentes han tncorporado en su 

prooramación espacios eventuales relacionados con el tema o a -

través de cápsulas en las que se apartan datos breves sobre prg 

blemas ambientales del pals. 

Es menester. destacar a ~l9unos gobiernos estatales que -

por su labor en este campa sobresale:n: Vucatlm (Que cuenta con 

excel~ntes pre>Qramas de EducaciOn Ambiental), asimismo Jalisco 
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Veracruz Y Queraro. Chiapas. a travt'>s de su Consejo Estatal de 

Fomento a la Investigación y Difusíon de la Cultura. comenzó a~ 

Publicar en 1990 una revista de Difusión Cientlflca/Tecnol6Qlca 

Y riumantst1ca r.on un Ql'an número de artículo~ dt!dicados a la -

conservación. 

Como puede apreciarse, en las lineas citadas: Jos avances

lC>Qrados en México. en los campas de educacion ambiental formal. 

no formal e informal, empie2a a consolidarse. ya que se conside 

ra un pa1s novato en la materia; sin embargo, es menester tomar 

los eu cuenta en la formulacJón de una estrteoia que pret"nda -

desarrollar un propuesta positiva. de trabajo en conjunto con -

los diferentes sectores de la población. 

Para f indl izar el Presente capt tul o, se hace hincapié que es 

de suma importancia la educación en todos los niveles. par ello 

se hace notar que los tres cdmpas ya mencionados, van paralelos 

persi9uiendo un mismo tin. el tomento. difusión e incorparación 

de la misma. Asimismo. resaltar. la educaciOn superior. que es 

Ja que nos ocupa en el presP.nte trabajo. 

De tal forma, que la educación superior. dAsde 1985, se -

!nielaron los trabajos para incorporar en las tareas de la qes

tlón ambiental a las instituciones de educación a las institu-

<:iones de educaciOI\ superior e investic;iaciOn cienl1tica del - -

pals, Esto se hace constar en la Instalación de la Red de Formª 

ción Ambiental. en un evento desarrollado en Amealco. Oro .. el-
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20 de marzo del ario citado. Esta Red se inscribe dentro del prQ 

yecto REP PE fORMAcrON AMBIENTAL PARA AMERICA LATINA ~!:AIU

!ll>. impulsado por el PNUMA. 

Por ultimo, hablar de Educación Ambiental. es un tema muy-

amplio v controvertido. en donde intervienen, instituciones edy 

cativas. gubernamentlaes. grupos oroanizadas,(de los cuales hav 

actualmente. mas de 200) deaicados a impulsar la educación am--

biental en nuestro pa1s. 

Nota: "Información obtenida rlel trabajo La Educación Am- --

bi~ntal: Una Estrategia para el Desarrollo Sustenta-

ble en Méxlco." (JIJ 

C 31) SEDUE, La Educación .Anbiental: Una Estrategia para el Des¡:¡ 

rrollo Sustentable en Mexlco Pég. 1J. 113, 126/130. 
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CAPITULO 11 l 

( I 1 LA EDUCACION AMBIENTAL O DIMENS!ON AMBIENTAL EN EL -

NIVEL SUPE.R!OI< DE LA UNIV1':f<SI DAD DEL VALLE DE MEXICO 

A la Universidad del Valle de México. se le considera como 

un microcosmos con vida propia. el cual se manifiesta en su de-

sarrollo instit.ucional con un desenvolvimiento social y al mis-

mo liemp0: ejerce un influjo determindnte sobre la sociedad en-

que oPera. 

Dicha universidad. inicialmente llamada Jnsti tuciOn Har- -

vard a través de su desarrollo ha tenido cambios trasceden~ales 

POr los acontecimientos educativos. econOmicos. pal1ticos y so-

ciales en el pa1s. 

Lo anterior. se basa en los cambios mas significativos ca-

mo lo es crecimiento y desarrollo dP. las actl vidades industria-

les y de servicios: que han pcrmltido que los establecimientos-

productivos se transformen en qrandes organizaciones corp0rati-

vas en un plazo de tres a cuatro décadas con las consecuentes -

modificaciones en el empleo de tecnoloq!as, Ja diversificaciOn-

de la producclon y el destino de los productos. ademés de la ed4 

cacton y el desarrollo en las formas de organización y funcionª 

miento Ue las empresas. 

Para ello, el estado ha favorecido la orientaciOn de lnst.!. 

ESl'A fESIS 
SALIR DE LA 

f.!O r.~at 
BlULIOiECA 
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tw:iones educativas en todo el territorio nacJcnal. precepto que 

destaca en el arltr.ulo Jro. constitucional de 1917, dP orientar 

ld formación de profesionistas en diferentes ramas. Sin embar~· 

Qo. se manifiestan desequilibrios entre la demanda que en mate-

rta de Eormación de recursos humanos. pr~senla ld esfera produc

tiva Y la respuesta del sistema educativo. 

Estos desajustes.~e ven mas evidentes en las tres Ultjmas -

décadas. con caract.erlstricas ostensibles en la cantidad. cali-

dad Y distribución Qeografica de recursos humanos formados en 

las instituciones educativas y en la capacidad de los centros 

académit..:ob para lO<Jrar los conocim1ent.os y la tecnol091a requerJ. 

dos Por los establecimientos productivos para amortiouar las di

íerenclas se~aladas. en nuestro pais se ha contado con la partl

c1paci6n de los servicios educativos. 

Asi. nacen instituciones de educación superiorcomo: t.a Univer. 

sldad Autonoma de Guadalajara. la Universidd Femenina de M~xico. 

El instituto TecnolOqico de Monterrey v. en la década de los se

sentas. t..a Universidad del Valle de México desde sus inicios se

constituyo en una alternativa para la tormaciOn de especialistas 

en el area de las ciencias EconOmlco-Administrativas Y a través

de su tray~ctoria1 ha ido diversificando sus servicios, apartan~ 

do esfuerzos si9niflcativos en la transformación cuantitativa v· 

cualitativa del sistema educativo nacional. 

Por lo anterior, la Universidad del Valle de México ha rea-
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lizado un cambio radical en sus proQramas de estudio. con la fi· 

nalldad de ~.'.Qlll1AIL~ A!JHONICllMENT!Lll!I~RA!lAS. y que mejor 

que a travé.s de la t:?duca.ciOn que es uno de los caminos mAs Yia- -

btcs para dlcanzar und realización del individuo. en una sacie-

dad tan ~ompleja como la que a~tualmente vivimos. Por lo que la 

Universidad del Valle de México a complementado el Modelo Educa

tivo SiQlo XXI. con el objeto de que se cumplan sus metas fija-

das. 

1 I I. 1. !.~amientos del MQ!.1.!ti2_J';gy~UYQ_fil5¡JQ..l\lU_ 

De acuerdo a la experiencia que ha acumuladc, esta casa de -

estudios de m~s de 30 anos: se plantea en el Modelo Educativo Si 

c.rlu XXI. la necesidad de realizar cambios imp0rtantes en el fun-

clonamiento de la institución. con el fin de incrementRr la cali 

dad .. académica y administrativa, para acrecentar la excelencia 

uni~ersi~aria. misma que fué proµuesta POr las autoridades Je e~ 

ta universidd. a la junta de qobierno. el cual aprobO el Modelo

Educatlvo Siglo XXI IM.E.S. XXI). 

Este modelo. es la conformaciOn de un esquema teOrico. de -

un sistema o una realidad compleja que facilita, tanto su com- -

prensión como el estudio de un comPortdmiento: basAndose en los

elementos si9u1entes: teOricu-metodoJOQicos. caracturlstic"s y -

m~canismos operativos. que constltuven el fenomeno ertucativo y -

asume que este es un sistema multidlmensional, complejo Y din~ml 

co que se v~ afectado par los cambios v necesidades del entorno. 
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Las acciones que fo1tdlece a dicho modelo son: 

- El Diseno Institucional para la AdmlnlstraciOn de la Un! 

versldad del Valle d~ México,- Se basa en la investi9a

c1Ón realizada par el Centro de lnvest1oaci6n Científica 

y tecnolO<.llca de la U.V.M.(CICTUVAM); en donde se senala 

una serie de problemas y deficiencias institucionales -

que como consecuencia del crecimiento acelerado de esta

insti tucioOn se ven~an presentando. de los cuales Jos -

mas acentuados son: Las deficiencias en los mecanismos -

del planeaCiOn para la expansión institucional en la zo

na metropolitana de la Ciudad de México; en Jos procesos 

para la qestaria oportuna de trámites académico-adminis

trativos y en documentación y reoulacion de las act.ividS!. 

des estudiantiles. 

- El plan de oesarr2Ll..9-.Al;~@ ... - Tiene ~amo objetivo-

fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de Do-

cencia. InvestiqaciOn. ExtensiOn Universitaria y de Apo

yo Académico-Administrativo que se desarrollan en la in¡¡ 

titución para lograr un nivel de excelencia; para lo 

cual se compromet1a a toda la comunidad universitaria a

avanzar dentro de un marco institucional prospectivo pa

ra dar respuesta al presente y 9enerar una alternativa -

para el futuro. 

Tomando como principio básico lo anterior, a continuaciOn-
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se s~~dJnn las tuncion~s que sustentan ~1 Modela Educativo s1-

<Jlo XXI: 

~<a.A.- Tiene como propOsito fundamental. formar in·· 

dividuos al servicio de la socledad. conscientes de sus

debercs sociales; asxei como de la capacidad de afrontar 

los problemas con profesionalismo. 

- INVESTIGACION.- Pretende generar conocimientos y solucio

nes en el ambito educativo, que orienten su propio proce

so de desarrollo. a través de la tnvestiqaclón ciP.nt1fica 

que PP.rmlta alcanzar un progreso integral. 

- ExtensiOn Uniyersitaria.- Se refiere a la relación uni-

versiddd-sociedad mediante la extensión de los beneficios 

de la cultura. primeramente hacia la comunidad univers;tª 

ria y después, hacia otras orqanizaciones eductivas y a -

la sociedad en general. 

- Soporte Curricular a la ConceptualizaciOn del MQdelo Edu

~.- Propone un desarrollo curricular que conduzca a 

la creaciOn de nuevos curriculas y programas de estudios. 

as1 como a delinear el escenario educativo donde se veri

f lque el proceso de ense~anza-aprendizaje; mismas que com 

pr~nden dos fases: la primera que incluirA el proceso de

deseno curricular de todas las licenciaturas y la seoun-

da. $8 vinculara con la elaboración de los proqramas. 



LdS dos rases se ub1carán ~"n un n1veJ de PlaneacJOn edu-

cativa macro y micro. 

~t¿g~ Teorica-MetodolOgiros Subyacentes.- Trata de--

quardar una estrecha relación entre las dos fases men-

c1onadas. asegurdndo con el lo la coherencia y continui··-

dad del preoceso curricular. al cual se incorPOrAn una -

serie de enfoques te6rico-metodo6Qicos que permitan deli 

mitar el Modelo P.ducativo: en un conjunto de sistemas, -

de la planeación prospectiva. el enfoque cognoscitivo --

del aprendizaje y la epistemolog1a genétir.a. "(Ver cua--

dro 11 " (121 

Dichos enteques se describen en los postulados siguientes: 

- Metodolog!a de Mseflo CJ!!:c!J;y!.fil:. - El propósito de éste 

es S\IPerar la concepción tradicional del curriculum r.omo 

un simple aore9ado de canten1dos; sino conceptualizarlo-

como un proceso dinámico de adaptación a los cambios so-

ciales. cientlficos y educativos. donde cobran Prioridad 

las necesidades sociales y laborales vinculadas a un 

ejercicio profesional de alto nivel. Asimismo, este en~ 

foque cuenta con cuatro etapas que son: 

aJ Fundamentación de la carrera profesional. 

(32l U.V.M., Univer~ldad del Valle de MéKlco y su Modelo Educa
tivo S!glo XX! PaQ, 66 
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-M.E:s. ió<r:· i:Ji:s iEóR1co-MErófióCóGicos· 
DEL DISEÑO CURRICULAR E INSTRUCCIONAL 

ETAPAS 
GENÉ
RICAS 

INCORPORA: 

MAPAS 

- Enfoques Teóricos Recientes 
-Avances Dlsclpllnarlos 

/ 

~ 

- Hallazgos de Investigación Educa-
tiva en el Contexto de la Problemá
tica Socloeducatlva de la U.V.M. 

1 

NIVEL MACROI - Teoría Curricular 

1 FASE 
- Enfoque Sistémico 
- Sociología del Curricu-

PROCESO DE lum 
DESARROLLO - Enfoque Cognosltívo 
CURRICULAR - Epistemología 

VÍNCULO ES· 

TRECHO CON: 
DIMENSIONES 

-Social 
NIVEL MICRO - Psicológica 

11 FASE -Educallva 
MODELO DEL - Epistemológica 

PROCESO -Técnica 
ENSEÑANZA- - Institucional 
APRENDIZAJE 

- Enfoque Cognosltívo 
del Aprendizaje 

- Pslcológlca 
- Enfoque Sistémico 

cuadro t. 
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b) Determ1nac1ór1 del Perfil profesional. 

e) Orqanizacion y estructuración del curricul 1Jm. y 

d> Evaluación cont.inua del curriculum "(Ver cuadro 2> .. 

\33). 

Enfoque Slst~.- Este punto, se instrumentará en cuª 

tro etapas Qenéricas: Fundamentación, diseno, implementq 

ción y evaluación. De tal forma que se pueda establecer 

un proceso dinAmico en espiral. que permita la actualizª 

ción continua de los Productos curriculares: con lo que·-

µermite t~ner una visión integrada y global del functonª 

miento de la oroanJzac1on. que puede ser utilizada como-

mélodo de analisis a cualquier nivel de aqregación. tan-

to qeneral Goma al detalle que se requiera. 

- Enfoque COgnoscitiyo del Apre~. Tiene como obje-

tivo. abordar los principales procesos cOQnoscitivos vin 

culadas al aprendizaje; atención. memoria, representa- a 

ción del conocimiento. comprensión y solución de proble-

mas. asl como las capacidades intelectuales de los es tu·· 

diantes. 

- Epistemologta Gené~.- Tiene como fundamento, ei conQ 

cimiento de las capacidades intelectuales del estudiant., 

las cualldades particulares del Pensamiento del adoles--

(33) Ibldem, PAQ. 70. 
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ETAPAS: 
PERSPECTIVA DE LA PRIMERA FASE: 

DESARROLLO CURRICULAR 
- FUNDAMENTACIÓN 
- PERFIL PROFESIONAL 
- ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN 1 

1~ EV[-~L~~~'.~~-~·· •.. _:,_.,'Yc:l~;L3 PLAN e=_ 
~URRIC?~_!.AR - CURRICULUM 

Se detalla FORMAL O 
en· INSTITUCIONAL 

Desglosado 
en: ___ _ 

IMPLICA 

APRENDIZAJES 
INTENCIONALES 

DIRIGIR EL 
PROCESO 

INSTRUCCIONAL 

Conceptuali· 
zado con 

En Interac
ción con 

Producto de un 
proceso dinémico 
de adaptación a 
los cambios cien
tíficos y sociales 
en el conlexto de 
un sistema educa
tivo 

JCurrlculum 
¡ real o vi
l venclado _ 

Aprendizajes 
Intencionales 

o Intencionales 

- Condiciones lnstl
tuclonalos 

- Caracterlstlcas del 
estudiante 

- Función del Oocen1e 
- Necesidades sociales 

DISEÑO Y PLANEACIÓN IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS 

cuadro 2.. 
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cente v del adHl to. que hacen que su 1unc1onamlento sea

re! lexlvo. hiJ>Otéti('.o-deduclivo. flexible y objetivo. 

Lo antes sc"alada. da apertura a describir el funciona-

miento del Modelo Educativo Siglo XXI; que cuenta con. 

ESTRUCTURA y ORGANIZACTON. - Basado en elementos clent1fl

cos. human1sticos. de orQanizaciOn pedaoáQica y de método

g1a prospectiva. que le permitan cumplir con la formac10n

integral de Profesionales seriamente comprometidos con la

socledad. 

ORGANJZAC!ON PEPARTAMENJ'AL. - En este tópico. se pretende

una organizdción acorde con la filosofla del cambio insti

tucional antes descrito. que posibilite una formación in-

terdisciplinarid, critica. mas centrada en la 1nvestiqa- -

c1on. mas flexible y apropiada con los intereses y aptitu

des del estudtan~ado. 

Ello, se plasma en la estructura curricular de las licen-

ciaturas M.E.S. XXl primordialmente en las Areas denomina

das i:;QMJ.1H y ~ de los Planes Curriculares, que ofrecen 

una serie de lisionaturas cientifico·humanistas a todos los 

estudiantes. as1 como compartir~n alqunas asionaturas en -

carreras af.:Jnes. 

En sl, esta or9anlzación departamental, conforma los aspes;_ 
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tos de: un currlculum flP.xible y personal: revJsion de pJ~ 

nes Y Programas de estudio; provectos de investiQaciOn 11-

oada a la docencia (interdisctpl1narios) diversos cuerpc,s

coleoiados e instancias académicas; sistema de tutoria o -

asesor1a a~adémica para los estudiantes; unidades de apayo 

académico (centros de intormaciOn. servicios escolares. di 

fusiOn. actividades deportivas> y Administrativo (presu- -

puesto. personal administratlvo). En términos oenerales -

el M.E.S. XXI, se sustenta en la docencia. investioación y 

extensión. 

~ Propone que los curriculas sean flexibles, in 

tegrales. polivalentes e !nterdlscipJinar!o. Para tal fin 

se requieren los sjguientes anAlisis: 

- Area Coman.- Esta área. se encuentra inteqrada par un

conjunto de asignaturas obligatoria~# para todos los es

~udientes del niv~J de licenciatura. r.on el propOsito de 

proPOrcionar un lenguaje cultural común a los alumnos CQ 

ma principio formativo universal. 

- Area BAsica Profesional.- Se compane de asiQnaturas que 

son compartidas en los estudios afines Perteneclentes a

una misma rama de aplicación profesionaloárea del cono

cimiento interpersonal. 

- Area de Especialización.- Cuenta con las asi9naturas n~ 

cesar1as para obtener el Perfil que requiera el ejerci--
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- Area Complementaria.- Esta constitutda por los estudios 

optat1vos que ~uedan complementar. el perfil del profe--

siunal del estudiante, como en cultura oeneral o dar sa-

tlsfacciOn a sus inquietudes o intereses a una necesidad 

de conocimiento. Para complementar estos puntos "(Ver -

cuadros 3 y 4) " l34) 

- Planes. de Estudio. - Deben ser lnteqrados y POlivalen--

tes. orientddos hacia la formación de e9resados. no sólo 

con los conocimientos de su ~rea Protes1onal. sino con -

amplias habilidades personales y debtrezas profesiona- -

les; éstos se dereivan de las necesidades socjales. lds-

cuales no pueden soluctonarse dentro de los 11mites rl-

oidos de las disciplinas aisladas. razon POr las que se-

requiere de pr·ogramas lnterdisclplinarios. 

Asimismo. que sus planes curricularesincluyán la aplica-

c16n continua de prácticas de campo v aplicaciones t·ea--

les intra y extracatedra y la oportunidad de elección 

profesional de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

- Salidas Laterales.- Significa que en sus planes de esty 

dio incluye salidas lateralffs de nivel técnlco previas a 

la culminaciOn d~ una canora. dejando abierta la opcion 

(34) lb1dem. Pag. 75 Y 76. 



CARACTERÍSTICAS DEL 
MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI 

SALIDAS LATERALES 

CUARICULUM FLEXIBLE AVANCE DEL ESTUDIANTE A SU PROPIO l 
REDUCCIÓN DE LA SERIACIÓN 

RITMO 
DIVERSIFICACIÓN EN LAS OPCIONES DE 
TITULACION 

VISIÓN INTEGRAL DE LA ELECCIÓN PERSONAL DE ASIGNATURAS 
PROBLEMÁTICA CURRI-

CULAR E INSTAUCCIONAL: PLANES (Nivel Macro) 

EN CONGRUENCIA -[ Y 
PROGRAMAS (Nivel Micro) 

INCORPORA AVANCES EN_J Disciplinarlos 

VIGENCIA CIENTÍFICO Ciencias de la Educación 
{ 

EL CONOCIMIENTO ~ 

INCORPORA NUEVAS TECNO-
LOGfAS Y ENFOOUES FORMA· 
TIVOS: ÁREA COMÚN 

ADAPTADO A LAS CARACTERÍSTICAS Y NCCESIOAOES DE ESTUDIANTES V DOCENTES 

ENFASIS EN ~JQ¡j MÁS QUE EN ill.E91'!·!~C.!9H 
ACORDE A LAS DEMANDAS SOCIALES Y LAOOílALES 

Á 

R 

cuadro 3. 

r~r;r1~;;r,r~~?;;:x:~~ :2~2.}~~.-.=·, :=-~~:=~J~1l2~ .. c~·: 
COMPLEMENTARIA rr '' 

~-------------------·-
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para la r.erm1nac16n de la licenc1aturd. 

- Asesorias Personalizadas.- Los estudiantes, contaran -

con un sistema de asesoria personalizada que les facili

te la valorac10u de sus necesidades. aptitudes e intere· 

ses en relación a sus alternativas de formación curricu

lar. 

- cursos Propedeúticos, Intensivos e Intersemestrales.· 

Tienen el propósito de brindar opciones curriculares so

bre los cuales el estudiante requiere sus elecciones de

furmdclon 

- Metoduloqla para el Proceso de Ense~anza-Aprendizaje.

Pretende varlar la conceptualización tradicional del a-

prendizaje, en la que hay una dlsociación entre el que -

eusen.a y el que aprende y donde las condiciones de ense

t'u:1nza no s~ contemplan como determ1nant.es de aprenl.lizaje, 

Es decir. que propane una concepción m~s activa. donde -

la ensen.anza y el aprendiz~je sean un proceso 1ndlsocia

ble y en el que el estudiante sea una persona actlvd que 

participe intencionalmente en el logro de sus conocimien 

tos y donde el docente reuna elementos que favorezcan-

el aprendizaje de sus estudiantes. 

- Recursos DidActicos de Apoyo al Proceso Ensenanza-APren

dizaje.- Aqui se enfatizan alounos rubros que la metodQ 

loq!a del proceso de ensenanza-aprendizaje ha privileuiª 

do como parte de la esencia pedagOgica del M·- E. S. x:u 



con los s1gu1ent.es as1 .. ectos: Apl i•-·ncior. de la Informat1-

ca; Transtormac10n d~ las bibliotecas: Mejoramient.o de . 

Talleres; Laboratorios Y Centros y nuevo p,quipamicnto de 

aulas. 

Evaluacion.- Este punt.o adquiere una función básica, ya

que se divide en dos niveles de evaluación; uno macro d1 

rioido al curriculum y el micro. referente al proceso de 

ensef\anza aprendizaje. 

En cuanto al nivel macro, se refiere a la necesidad de -

mantener vige11tes los planes y programas de estudio. asl 

como el conocimiento de las caracterlsticas de los aspi

rantes. El nivel micro. estimulara al docente a reali-

zar evaluaciones diagnósticas, formativas y sumarias que 

retroalimenten de man~ra continua eJ proceso de ensenan

za-aprendizaje y conlleven a los ajustes necesarios. 

- Lineamientos Académico- Administrativos.- Apoyan la opg 

racionalizac10n académica de este modelo, las que desta

can son: FormaciOn y Capacitación; Sistema de Jgreso. 

Permanencia y Promocion del Personal y Normatividad. 

- Perfiles.- De acuerdo can los lineamientos planteados.

es primordial destacar la relevancia del papel tanto del 

estudiante como del docente, como el binomio que habrá -

de cristalizar la plataforma para el logro de cada una -

ú~ las metas establecidas por el M.E.S. XXI: mismas que-
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~e fundamentan en Jos per"fl les que a continuación se 11es 

criben: 

- Pertil del e9resado.- Se entiende como el SABER. del

SABER HACER del SER: que presupone una visiOn inteqr•l 

de la formacion del estudiante, Qbarcando conocimien-

tos. habilidades, procedimientos. técnicas, activida-

des y rasgos personales. 

Para cumplir dicho objetivo, se cuenta con las siguien 

tes a.reas de tormaciOn: Desarrollo Académico. Cientifi 

co Y TecnolóQico; Metodológica; SocioeconOmica y Cult~ 

ra! y Desarrollo Intelectual y Personal. 

- Perfil del Docente.- El docente deberá tener una comu 

nicl71Ción permanente con el alumno, par el lo, sus fun-

ciones primordial~s ser~n: Facilitar el aprendizaje: -

Planificar sus cursos; Asesorar a los estudiantes; Evª 

luar el proceso de ense~anza-aprendizaje·y Actualizar

se de manera permanente. 

Para concluir este punto. el docente, adecuara su ins

trucc10n a las ca.racter1slicas de los estudiant.es Y r~ 

cursos dispanibles, según la filosofia del M.E.S. XXI. 

lt!VESTlGl\ClQN.- Se llevarti a cabo su operación. la cual -

debera contar con un Plan Rector de Investl9aciOn que res

Ponda a los siguientes lineamientos: 
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V~lorar las acciones y proy~c~os ae investiqac1on que s~ 

han realizado en la institución. 

D~termlnar. J.>Or áreas Prioritarias. las investi9acionl's 

a r~alizar. 

- Establecer los .lineamientos para el desarrnllo de la in

vestigación, en congruencia con las áreas prioritarias. 

- Orientar el uso de la infraestructura existente para la

invest i9aciOn en los tres niveles de estudio. 

·· Elaborar la normatividad necesaria para la planeaciOn. -

realización y evaluac10n de las investiqaciones a reali

zar. 

- Establecer los lineamientos para la planeaciOn. ejecu- -

cion y evaluación del pr09rama de formación de investiQª 

dores de esta 1nstltuc10n. 

- Establecer los lineamientos de integración de esta fun-

clón. 

·· La planeaciOn de la investiqaciOn a nivel irastitucional. 

misma que tiene aos preceptos: La actividad lnterdiscl-

plinaria y el trabajo en equipa, fomentando también. la

creatividad individual y colectiva, tanto de investiqadg 

res como de estudiantes. 
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~XTENSION Y PIEUSION PE LA CULTIIBA.- Su función baslca es 

la de formar profesionales creadores. conscientes de su in 

declinable papel histórico al servicio de la democracia. -

de la libertod y de la di9nidad humana: por lo tanto en e§. 

te concepto deberA desarrollar las s19uient~s funciones: 

- Fortalecer la función social de la Universidad, con la -

de brindar el saber universitario al servicio de Ja socig 

dad y de hacer de sus problemas tema fundamental de sus

preocupac iones. 

Proyectar dinArni c;a y coordinadamente la cultura y vincu

laciDn con la comunidad y con la universidad a través -

del diá!OQO. 

- Fomentar la concientizacion de los cuadros estudiantiles. 

- Establecer una mayor apertura y democratizaciOn de la -

universidad y una más amplia proyección social de su la

bor. 

- Coadyuvar a la formación armónicamente inteqral del esty 

diantado. 

Constltujrse en una alternativa real Para que el estu- -

diantado y los profesionales hagan participe a toda la -

comunidad de! benet1cio de la cultura y la educación un1 

versi taria. 
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- Fundarse en el conjunto de estudios y actividades filnsQ 

f1cas, c1ent1ficas. artlsticas y tccno16Qicas. por medio 

del cual se obtenya la informar.ion necesaria sobre los -

problemas. los datos y valores culturales que existen en 

los t.1rupas- sociales. a nJvel nacional y universal. 

- Contr lbui r a proparcionar rnayor·es y mejores elementos 

técnicos. cientlficos y artisticos necesarios para la 

realizaciOn personal y colectiva de la comunidad: 

En conclusiOn. El Modelo Educativo Siqlo XXI, con los prin 

cipios ya senalados, pretende orientar los estuerzos de su camy 

nidad, en un ambiente de libertad, respeto, flexibilidad y a-

pertura: para lograr una formación integral de sus educandos en 

los campes cient1fico, tecnológico y humanlstico. trasPOlando -

al presente lds necesidades futuras de la sociedad. 

Lo an1..erior. cun la única finalidad de form.:1.r individuos -

Crlticos, prepositivos y creativos, que se involucren en el PrQ 

ceso educativo. Asimismo como seres autónomos y capaces de Par 

tlcipar tm la transformaciOn de la sociedad. 

III. 2. An911sis Cµrrlcular de las·carreras que Imparte 

la Universidad ye! Valle de México 

En el capitulo anterior. se presentaron los detalles mas -
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relt1vante:::i del Modelo Educauvc.r Siqlo XXf. el cuai. incorpor" 

los avances y aportaciones para proyectar a la universidad al 

sir.ilo venidero. con una coricepc;iOn inte9ral de la tormacion v 

la excelencia universitaria. 

Por ello, se hará una descripción de las carreras que im·

parte la U.V.M .• el cual se basa en un curriculum apropiado, -

q\Je propone que los planes curriculares sean flexibles. inleyr51 

les, polivalentes, lnterd1sciplinarios y de aplicación variable. 

en cuanto al tiempo para que sean cursados. BaJo los aspectos

mas importantes; el primero, que permite que cada estudlante -

eliJa, de acuerdo a sus intereses, a~uéllas asJ~naturas que ta

vorezcan una elección conforme a sus aptitudes. El segundo, la 

Cle~ibllidad de los curriculos apeye la ar.tualizaciOn del cong 

cimlento. al responder a los cambios y neces1dades de Ja sucie

dad. 

En concecuencia. el curr 1culo esc\:>lat· pora l 1cenciatura lp 

cluye cuatro ~reas del conocimiento: incorporéndole~ el sistema 

de crédito~ y las salidas laterales. las que se detallan de }a

manera sl1¡1ui~nle: 

AREi\ COMUN.- Brindd conocimientos fundamentales para la -

formación de cualquier profesión. Las as!Qnaturas que lc

cor respcnden a estds a.reas, Sf~ pueden r.ursar desde e) 1o 

al 4o. semestre. 

&REA B&SIC& PROFESIONAL Propcrciorla conocimientos gene-
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rales rt:.q:1h.'rldc1s Pc.JrCt el eJen.:icjL, dP. J.Jrofesiont:s comunes 

cnn <l19Ún ~radt.J de í lexitJ1l1dad Pdra tactl iütarlc al estu

Olanle la selecciOn entre varlasasi9naurds de contenidos · 

e1..1u1ve1Jentes, la~ 4ue mAs se dJusten a sus intereses. las

cuales pueUen cursar del lo. al 4o. semestre. 

~~(;A(;lQ!l, - E:s la que genera conor.lmlentos · 

Profesionales especial izados y ...¡ue t.,;OmPl'enden ld esencia -

teOrico-metodolOqica de una profesión determinada; por taq 

to Cllustituyen la columna vertebral de los planes de eslu· 

dio. esta se puede cursdr desde el Jo. ~l 80. semestre. 

AhEA CQHPLEMgNTAR!A.- Abarca los estudios que el alumno -

elije:t. libremente. dentro de la ampliC1·~ama de posibilidddes 

ofrecidas por la lnstituclOn, ya sea para fortalecer su -

formación profesional e integral o para abordar una voca-

clón diferente; estas asiqnaturas se pueden cursar desde -. 

~J bo. hl Bo. sP.mcstre. 

La suma de créditos, de las cuatro áreds asciende a un ml

n1mo de 320. adiclonandose 20 para el servicio y 20 para 

la'opciOn de tltulacfOn; por lo tnnto. el m1nlmo cte crédito~ p~ 

ra terminar una licenciatura es de 360 

Aunodo a todas las Posihilidades que se brindan. tamblP.n · 

se cuenta.,con las llamadas SALIDAS AL'rnRNAS. - 4ue ofrece la -

Universidad a nivel Té.cnico Profesional. a los alumnos que Por-
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dJQUnd r·az.or, no P\1eden cuncluJ r stJs e~Lud ios de l i r..:P.nciat ura. 

De lu anterior. se se~alan las Licenciaturas que imparte 

~sld UnJversidad: 

11 Administración de Empresas~ La 1 icenciatura en Adminis- -

tracion de Empresas. tiene como objetivo formar profesionales -

capaces de coordinar esfuerzos y recursos para lo~rar eficaz yM 

uficientemente los prop6si tos de las di fe rentes organizaciones. 

mediante la utllizacion de las técnicas adecuadas en cada una -

tle las areas funcionales de la empresa. 

Ad.mjnlstración de Empresa~fil;,~.- F.sta licenciatura 

tiene como objetivo formar profesionales capaces de administrar 

entidades t.uristicas; asl como de planificar Y operar· diversos

desarrollos tulsticos, conservando la identidad nacional de és

tos y asequrando el desarrollo equilibrado de las regiones Y·

sus habitant.es. 

Arquitectura.- Tiene como objetivo, formar profesionales 

capaces de loqrar la proyección de espacios útiles y estables a 

través del ddecuado manejo de las diversas técnicas de la cons

truccion. respetando los valores estéticos y dentro de una rea· 

lldad histOrica social que asequre el éxito de su obra. 

Ciencias de la Comynicaclón,- Su objetivo de esta llcen-

clatura. es fnrmar profes1onales capaces de dlse~ar. producir y 

evdluar provectos de comunicaciOn, destinados a crear, rat:ifi .. -
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t;dr o mod1t1cdr Jc-t opJ111on de unrJ e varlos sectores, med1antp, -

e1 desarrollo de diversas lnvestiQac!anes; as! como la apltca-

ciOn de conocimientos inlt!rdesciplinarios, que asequren el éxi

'-u del progrnma yel cumplimiento Jt! lns objetivos instit-uciona

les 

Cootadurla Pública.· Ti~ne como objetivo, formar profesiQ 

nales capaces de emitir intor1nacion financiera y dicldminar so

br~ la sltuaciOn económica de las empresas. e~tablect~ndo para

metros para el manejo de sus recursos y cumpliP.ndo con las dis

posiciones 1 eqales 1·espectivas. 

~.· Tiene como objetivo, formar profesionales éti-

cos, cctpaces de defender los intereses de todo individuo en el

marco de una conciencia moral y con la misión de hdcer prevale

cer la justicia en todos los ámbitos, mediante la aplicación 

Justa de los diversos ordenamientos Juridicos existentes. 

12.1.J¡fillQ.Jir~f..!J;Q.- Tiene como objetivo. formar profesiona-

les capaces de lograr la transformaclón de los mensajes informª 

tivos en imágenes grtificas y creativas, a t.ravés del uso de los 

medios d~ comunicación visual. todo ello con el fin de orientar 

la opinión del público e influir directamente en la forma de d~ 

cisiones. 

J;;.i;Q~ Su ¡>pjetivo. es formar profeslonales capaces -

de plantear estratei:rtas efectivas que ccmtribuyan a la preven--
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clón Y sulución de los problemas qun e~ h•lmbre or.a:::;.iona E>n to 

dos lo!i et;os1stemas del Plahela: cori miras a una explotaci6n -

1acional de los recursos na~ur~les y en alención a los procesos 

necl!lsarlos para el desarrollo de estos. 

Ecooomla.- Tiene como objetivo. formar profesionalps capª 

ces de Qenerar un pensamiento crltico el.in uu alto nivel teórico 

metodul6Qico e instrumental que le permitd comprender. a través 

de la investiQaclón cientifica, la estructura de la sociedad -

contempcr:t.nea, tanto en sus aspectos objetivos como teóricos. 

E.ulim~. - .Su obj~t1vo, es formar· protP.s1onal~s capaces de 

uptamizar lus recursos tinancieros y materiales de las P.mpresas 

mediante el an~lisis de las variables económicas que se presen

tan en el pals; nse9urando la emisión de la información necesa

ria para una adecuada toma de decisiones. 

Ingenieria tndust.r:.LU. - Tiene como objetivo, formar prof~ 

sionales capaces de J.1lanear. disci'\at, administrar y evaluar los 

procesos industriales. facllitando el aprovechamiento óptimo de 

las recursos humanos, financieros, mat8riales y técnicos, te-

niendo en cuenta las diferentes áreas establecldas en la indus

tria. 

Esta Universidad, ofrece cinco especialidades que cubren

la demanda en el sector industrial: Eléctrica. Mecénica, Qu!mi· 

ca, ElectrOnica e lnoenier1a en Producción. 
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~~~~.- ~~tn i1~en~1ntura tjene ccmo obJeltvu. -

forn1ar prufes1onales capaces de detet.:tar. mediante 1nvest1c;iaciQ 

nes, las necesidades y acl1tudes de los consumidores a fin de

propor:ionar1 es. oportuna Y ddecuadamenle. los bienes y servi-. 

clos que aseguren su completa sdlisfacción; as1 como el lcx;iro

de los objetivos d~ la empresa u institución a la que pertene

cAn. 

~~.- Su objetivo es, formar Profesionales dedJca-

dos al estudio, investigación y resolución cier1Liflca de los ·

problemas relacJonados con la educación. Asimismo. este profe

sional seré qui.en planeé. organice y evalúa lo!> pr09ramas educg 

tivos y de cetpac1tación encaminados a loqrar· el mejor desarro-· 

lle,, del individuu; d~nlro de su famJ lin. escuela. empresa Y CCl·· 

munldad en oenera l . 

Pslcoloqta.· Tiene como objetivo. entrenar profesionales 

que conozcan y comprendan el compcrtamiento humano. a:;\ como -

las variables que lo determinan y caracterizan. a fin de pla- -

nea1·. ap) icar y evaluar pr09ramas de prevenciOn. desarrollo y -

correcciOn. de los patrones de conducta . 

.fül.laciones Indust~.- Tiene como objetivo. formar prg 

tesionales capaces de 109rar la completa realizaciOn de las per 

sanas en su trdl.Jajo contarme a su naturaleza, dominando la téc

nica de administraciOn de personal: garantizando el respeto al

trabajador y aseourando la productividad en ld empresa. 
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f?suac,iontts }lúbl1cas.- Esta 11c:enc1etl\.lla. t1e11~ como obj~ 

tivo, ld totmaciOn de profesionales capaces de establecer las-

µol1t1cas y estrategias necesarias que aseguren un ambjente ar 

monico dentro de lus organismos. asl como de Promover la pro--

yecciún de una imdQen favorable d~ la institucion: lo que le -

perm1tlra contar con et apoyo y reconocimiento de los sectores 

~xternos que tavorecen su desarrollo. 

s..l;i!&mas de ComputHciOn Administrakiva.- Tiene coma ob-

Jetivo, la formación de profesionales capAces de interrelacio-

r1ar conocimientos de carActer administrativa con los de proCft 

san11ento ~lectronico de datos con el fin de establecer el mar-

ca teOricu prActico; necesario para el desarrollo de sistemas-

computacionales.que optimicen los recursos de la empresa Y qu~ 

proporcionen informaCiOn adecuada y oportuna para la mejor to-

m.:t de decisiones " (35). 

De esta manera, la Universidad del Valle de México a tra-

vés del Modelo Educativo Si9lo XXI, plasma la imPortancia de la 

transformación educativa. con el único Pensamiento cte tormar -

mejores ciudadanos que tp,ngan el esp!ritu participativo en pro 

de su cumuniddd. Asimismo, que desarrollen todas sus potencia 

lidades a nivel colectivo e individual. Ya que en este modelo, 

como se ha seftalado en lineas anteriores; esta abierto a acep-

tar cambios que brinden una visiOn futurista. con el propOsito 

de ir pul lendo dicho modelo, en beneficio del cuer¡'° estudian

til y docent ... 

(35) U.V.M., Catálo<Jo 91-92 Pég 33/52 
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111 . .t. llnllililJL.l!..t.! Ja~ ll>lllnaturas <le! Aatil..~ 

En este punto. se anal 1zar3.n lds asiQnat.uras quP. se impar-

1.".!n el Arect Comün: pues es Ja que esta integrada por un conjun

to de ds1gnaluras obligatorias Para todos Jos estudiantes del -

nivel de llc~nciatura. AS1 también. tiene como objetivo proPO[ 

cionar un lenguaje cultural común a los estudiantes. como prin

cipio formativo universal. reflejado para todas y cad~ una de -

las licenciaturas con las que cuenta. 

A continuacion. se describir~n brevemente las asJgnaturas 

que conforman el Area Común: 

- CREATIVIDAD 

EPISTEMOLOGIA 

- PE~SONA V SOCIEDAD 

- IN~ORMATlCA APLICADA. V 

- PROSPl!:CTrVA 

CREbTIVIPAIJ.- Su objetivo es. que el estudiant" se sensi

bilice en la utillzaciOn de métodos y técnicos que el permitan

encontrar soluclcnes creativas de diversa f ndole. Inmersas en -

la realidad sociu-cultural en la que vive; conociendo de antemª 

no el hecho creativo y los factores que Jo constituyen. 

Son cuatro l~s unidades que integran esta materia: 
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• Sensibtllzacion.- Pr~Lt"Hde despf':rlar en el c~tudiante, -

el interés y la sena i bi 1 i zación nec~sarj a para la crPa-

Lividad. de tal manera que descrubra y capte el si9nifi-

r-ado de Ja credtividad en su retrospectiva y prospectiva 

dentro del devenir histórico del hombre. 

- El Su1eto.-· El proceso y El Producto CreatJvo: Tiene -

como objetiva, que el estudiante compare los ~lementos--

que constituyen el hecho creativo; El sujeto, El proceso 

y El producto; a través del anál lsis teóric1J-práct ico de 

µersondlidades, rte los procesos de In creación. asi como 

lo:; real i2ados µor el mismo y sus compaf\eros. 

- Métodos Y I.~.i;nkfilL~la CreaUfilfilL.:: Er> eStñ unidad,, 

el estudiante aplicaré siete técnicas.y/o métodos de la-

creatividad. m~s eficaces, para la qeneración de produc-

tos cr~ativos que den soluciOn a problemAticas d~ tndole 

per~unal. dC~aémico o proies1onal; lus cuales son: Téc-

n1ca de Ingenier1a; Brainstsorntng; Chcklist; Sinética; 

AsuciaclOn Libre; Pensamiento Lateral y Six Thinking 

Hats. Que han demostr·ado su efectividad en la genera- -

ciOn de productos creativos. 

- ~On de Problemas. - El objetivo de la unidad es, --

que el estudidnte elabore un producto creatlvo a través 

de la utillzaciOn da una de las técnicas de estimulaciOn 

d~ la creatividad, aprendidas en la unldad anterior. 
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Qu~ tnl~1ttar~ aJ.JL1ca1 a un problema de cart11..:ler per.1on,d 

acttdémii.;o o prCJf~sio11al t..tlle requicn:1 una solución mAs -

original, novedosa Y útil de las que ya se han propuesto. 

t:elSTEMOLQGIA._ Esta asignatura tiene c.:omo objetivo. Cl•JB 

el estudiante ~valué lo~ fundamentos y métodos de los dlv~rsos

tipas de conocimiento. los di fer entes enfoques y las corriera tes 

epistemolOQicas contempar:i.neas. 

Son siete las unidades que form~n ~~La asignatura: 

- f..e.D.Qmtm.QlQsl.I_g_ del Cono~.· En est.a unidad, el es 

tudiante describirá el proceso del conocer como tal. 

Asimismo, se revi~ar:t.n los conceptos btt.sicus relaciona

dos con la adquisición del conocimiento como un proceso

cansciente. 

- Tiros de Conoctmlentg. - El estudiar1t.e, aual j :!arll las Vff 

r1antes del conocimiento segQn su método y obJeto de es

t.udio. 

As! también. el ~studianle enlazaré su aprendizaje de -· 

nuevos conceptos para llHoar a la clasJficaciOn de diver 

sos tipon de conocimiento de acuerdo a la forma de cono

cer el método emµleado. 

- Naturdleza del :on~~.- En esta unidad, el estu- -

diante definir~ lo que es el conocimiento según diferen

tes concepciones. Con ello. se obtendr~ la posibilidad 
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de asumir una po~tura pruP1d deol c0noc1m1ento. 

- Ya.lidez y Alcance del Conocimiento. - El estudiante, -

fundamentara el conocimiento y las diversas cualidades

del mismo. 

A través de la crlticd del conocimiento. en donde se - ·· 

Plantea: Lo inmediato es la verdad; Oue es?: Porque ac

to no es reconocida?. Después surge ld C8rteza. como -

el e~tado de la mente que esta en posesión de la verdad. 

APdrece més adelante la evidencia. como el caso priv1l~ 

~Jiado de la inteligencia en el que el Juicio se realiza 

por lrt presencia mismct <lel objeto. que no requiere de -

indaqación, razonamiento o demostración. Par últJmo el 

error, del que habré de estudiar su posibilidad Y su~ ·· 

casos. 

- ~i.fill~ias Humanas Y Ciencias de la Naturale~.- En esta 

asi9natur·a, el es·Ludiante distinouirá a lus c1encias hu

manas de la ciencias de 1a naturaleza. 

Entendiendo a las Ciencias Humanas, como un anélisis que 

se eKtiende entr~ aquéllo que el hambre en su pasitlvi- -

dad (ser vivo, trabaJad<>r. hablante) Y aquéllo que perml 

td a este mismo saber lo que es la vida, en que consiste 

el t.-aLajo. de que manera se puede hablar. 

Las ctencias de la Naturaleza, investigan objetos sensi

bles, que se nos clan solo empiricdmente mediante la ob· 
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sArvactón. de atil que también Sf" l Jamtn ci~m .. "i.as c1npu t 

cas o c1e e>.J..1e1· i enclds. 

- C9r.c.l!lntes Epis~fil..:u;;9n_t~ro.PQJ.i!D!il~. - su ohJell vo -

es. que el estudidnte interprete las corrientes esplste

mo!Oc;¡icas y determine los camws de aplicación pertinen

tes. Las corrientes a las que se refiere son: Falsacio

nismo; Genéti~a; Paradigmas de la Ciencia; Hermeneútica; 

~enomenologln y Estructural1smo. 

- Determinación Soc~_lg__Ci~c;j.ª.· Su objBtívo es. 

que el estudtnnte identifique las relaciones entre Pl cg 

nacimiento y la sociedad a fin de determinar ld función

social de ld ciencia. 

Asimismo, que sean capaces de analizar con mayor objeti

vidad. los alcances de la ciencia Y sus consecuenci~s 

en ld tec11ol09ia por las problem~ticds sociales que ello 

ha provocado. 

Es una asiQnatura fi lósófjca. que-· 

pretende que el proceso ensenanza·aprendizaJe. sea analisado CQ 

mo un seminario con lecturas Previas. que ~steriormente :»e co

mr.ntaran. con e! fin de estimular la refleKiOn filosOflca sobre 

~1 sentido de los t~xlos; dS1 como la in~er~retac10n de la rea-

1 idad. aprovechando el cine, teatro. exposiciones. conferencias 

11 teratura ~n · yeneral. mismos que son beneficiosos pa1·a 109rar-
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acte objcLivo. 

Consid~rando. que la Persomo1 a travós de. :;u convivencia - · 

c:ou la sociedad. Juntos pueden ref'll izar alguna obra en común. -

Pue:; conociendo sus pr111c1µics. su naturdleza. sus fiues Y 8US

valor~s de este binÓmio; los unJversitados. podrén contribuit·

a ltXJrar el ideal de la paz: as1 como und formación integral. -

Lodo ello. son los propósitos de la Universidad del Valle de -

México. 

Son tres la~ unidades que inteqran esta materia: 

- l Que es el Hol!l.hr.iL1.- Esta asignatura darA respuesta

d este interrogante desde Ja perspectiva rte la Piloso··· 

fica. ya que ella va a la esencia de la pregunta Y. por 

su. universalidad. ilumina las respuestas que dan otras

dlsc1pllnas. 

No se trata, pues, de centrrse en caracter1sticas acci-

dentales. sino de tocar el sustrato de todas aquellas -· 

cualidades fundamentales que explican a todas las demás. 

Asl, ol hombre se descubr" como racional, 11 bre. hlstor.l 

ca. creativo, abierto al ser Y~ por todo ello. persona -

l1uniana. 

- El Hombre Y la Sociedad.- En e~ta unidad se considera -

al hombre desde el deber uniyersal de cooperación, rea

lizando obras para ~J bien coinQn" De dondfl surgen dos -
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5)t.unc1ones; 1ª.~~QJL§.11,P.ru:,:g~QU. Por lo· 

Lanto '-11 ho111bre. debe c00J..1ercu con sus semeja11Les t:m 1a 

tarea de crear 1 as condiciones que permitan una vida me

jor, el espacio al género humcmo, con el que se tiene ;.ma 

deuda enorme; compendl~ndo que la cooperacit..in se real i

za. por lo general, en socierlalies limitadas: familia. el 

grupo, la ciudad. el estado, el P~1s. 

- !& Responsab1.l..Ul~l__Jj_!).l_EL9f_!l!;_i..9.DJJ;¡_~.- E~ta as!~ 

natura tiene POr objetivo. concretar los contenido~ de -

las unidades anteriores. en el campo universitario, ya 

4ui= es un organismo social compuesto de maestros. est.u-

d1antes y es lo es de personas: par todo esto, surgen - -

los siguientes análisis; 

Definir los derechos y los deberes d~l profesianista. 

- Reconocer la función de la responsabilidad soeidl. 

Distinguir los nuevo~ retos que la r~aliddd nacional Y 

mundial impanen a la universidad. 

- Que imµllca la autonomia universitaria en la adquis1-

l!iOn dt:! los derechos y los deberes utli versi tarios. 

- Analizar el Modelo Educdtivo de la Universidad del Vs 

lle de México. 

Lo anterior. es obligación para que elestudiante lo anal! 

ce de una manera consciente. pñra \In mejor desnrrol l<J, 

dsl como complementen esta ma~erla y·con ello fomentar 

una mayor partlcipaciOn en pro de la sociedad. 
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·lt!FORMKflCA !\PLlCADA. - Considel andu que la computat:iOn. 

::;e ha convertido hoy en dia. en una herramienta universal que·· 

multiplica ld Productividad y la creatividad de los profesio-· 

n1stas. cualquiera que sea su campe. Con base en lo anterior, 

ld Universidad plantea para esta asivnatura el objetivo si- --

guiente: 

El alumno valorar~ 1 herramientas básicas de la compu-

taci6n. como un apoyo imp0rtante a sus activldacJes de investi-

Qac10n y procesos académicos. 

Esta asiQnatura cuenta con los siguientes puntos: 

- Conceptos bá!licos. - Identifican los términos bé.sic..:os -

que se utilizan en la comµutación. 

- ComPvnentes e ~™K:iQn~_d..e las comeutactonrn. 

lttentiticarén las cardcterist1cas de los c:omponentes b.9 

sicos de una computadora. 

- ln.U.2ducciOn al_J:@oeJo de los Sistemas Oper~. - CQ· 

nacerá diver~os tipos de sistemns operativos. 

- lntrodycclón_al ManeJo de un Paguete ~J:H:sLd.ii-ll2.LJ;= 

we1e C9mUn .• - Disl1nguira Cdda una de Iris funcione:::. de 

un paquete integrado. 

API icar~ al9unc)s paquetes· 
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lJd5icos: úe pr·oct!~am1ento de pa]db1·as y hoJrt t?lc.ctrónir:a

de call.'ulo. 

~~- Tlene como objetivo fundamental, preparar -

o.11 estudiante para el futuro, brindandole los elementos l\~cesc\

rios para afrontar desiclones que en su momento tenqa que ejer

cer con el único fin también de ver con5olidados excelentes pro

fesionales c.:apaces d~ hacer\P.s freute a lns cambias que tdn ac~ 

ler~damente se presentan. 

Esta asignatura cuenta con tres unidades: 

- fl:QSP.~ Inicia al estudiante a conocer que es la 

prospectiva; as1 también. los iniciadores en est~ campe

en donde la predicción y la ficcion, seran bases 

de ecos creadores, en cuanto a : Creatividad y su proce 

so prospectivo. Los métodos creativos. se Proporciona-

rc\n en cuan'to idea. imaginnc16n. Fantns1a Y pensamiento 

razonado. enfrentandose a la realidad 

- Metodoloq1a Prospectiva.- Tiene como objetivo. brindar 

las bases necesarls y los diferentes métodos que se ut! 

llzan en los procesos de investioación de la prospec_tiva 

que deberAn estar re~idos por dos métos principales: 

- Reflexión y 

- Sistematización. 
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- Ardicaciones de Ja Pr~~- · Se anali~ar~n las t.h-· 

versas dPlic~cjones Je la prospectiva las quP. a conti-

nuación se sena \an: 

- Prospectiva Urbana. 

- Prosper.tiva de los Medios de Comunicación. 

- Prospe~tiva de la Salud. 

- Prosp~ctlva del Medio Ambiente. 

- Prospectiva de la Educación. 

- Prosp~ctiva de la Evaluación Tecnolóqica. 

- Prospectiva de la Ener9Ia. 

Piospectiva soctal. 

Nota: " El material del Area Común, fué proporcionado por 

la Universidad del Valle de México. (La carta des

criptiva de Prospectiva. no SP. habata terminada) " 

!36). 

Como s~ puede apreciar todas estas asignaturas, \.U~ntan · 

can todos los elementos esenciales. para poder formar profesiQ 

nales capaces de poder desarrollarse en cualquier área del cong 

cimiento. Por tal razon. la Educación Ambiental o Dimensión Am 

blentdl s~ ln5erta parque ésta. pArsique objetivos ~imilares -

que van guiando al individuo a comprender mejor la sociedad en -

Ja que se desenvuelve, sin alejarlo de la realidad. Por ello, -

St! presenta el obJeti va de la educación ambiental. para que se -

(36) U.V.M. Cartas Descriptivas del Area Común. 
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µu~da visual12ar m~Jor e~te. 

" Se entiende a la Educación Ambiental como el Proceso por 

medio del curtl el individUIJ adquiere conocimientos, intertor1·· 

za actitudes y desarrolla habitas que le p~rmiten modificar la 

conduct~ individual y colectiva en relación al ambiente en el

que se desenvuelve. En e~te sentido, es un proceso permanente

de formación y aprendizaje en el que el individuo, en interac· 

ciOn con la sociedad ~n la que vivA, intenta con~ervar y meJo· 

rar el medio que 10 rodea. La educación ambiental. pretende -

tormar una conciencia individual y colectiva sobre los proble

mds ~colÓQ'tcns que logre trascender a una conciencia Y acttv\

dad sociales " (37). 

Con lo dntes expuesto. se concluye este capitulo. esperan

do se considere la Educación Ambiental en. el Nive.l Superior de 

esta casa de estudios. 

(37) SEDUE. "La Ecolog1a y La EducaciOn Ambiental PAq. 35. 



C::Al-' "L 'TU LO r. V 

INC::ORPORAC::I.ON DE LA EDUCACION 

AMBI.I:-:NTAL O DTMENSION l\.MBrF:NTAL 

EN EL MODELO EDUCA.I':I.VO SIGLO XX.T. 



CAPJTUL.O 1 \1 

IV INCOHPORACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL O DIMENSION 

AMBIENTAL EN EL MODELO EDUCATIVO SIGLO XX! 

Con· base, en los tiempos q1Je corren. tiempos de cambio; se

requiere un profesion1sta cualquiera que sea !>U discipl1na. que 

cuente con una formación integral. Entendida ésta como aquella 

que le proporciona elementos para enfrentar y superar los retos 

que le presente el entorno: ~on la mayor calidad posihle: brin

dando las alternativas de solución a los problemas y necesida-

des que en cond\ciones acturtles y futura tenqa el Pais. 

Por ello, se destaca la imPortancia de considerar. la incor 

poraciOn de la DimensiOn Ambiental. al Modelo Educativo Sl11lo-

XXl, pues ambos prP.ceptos r.omu1gan con el mismo objetivo que es 

en resumen: formar personas armónicamente integradas, ~ue pue-

dan comp1 ender su entorno y encontrar mayores Y me_iores elemen

tos para su transformaciOn 

IV.1. EL.Profesloni.tlA-Y_fillhJ:U~ Social en.._l¡¡_ 

Conservación del Ambiente 

A través de nu~stro desarrollo histórico. siempre sp ha~ -

cuestionado la partlclpaclón del hombre en la sociedad. siendo

de vital importancia: misma que ha marcado la pauta para el de

sarral lo que se ha alcanzado en la actualidad, el cual hace ga

la de su destreza y ntveJ int.electual para crear. producir y --
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redJ J.:!ar PlO~Séls jamás iina~111ac1as; como Jo e::.: el moR1ento, fui~ 

les del si9lo XX la revolut:ionarla era de la computaciOn. 

Por ello, se Parte de la premisa, que la partic.ipaci~n de-

profesionistas oan cualquier campa es fundamental para \a mejo-

ra de un c;¡rupo, de una comunidad o de un Pais: E'lste es el com-

premiso de las universidades formar individuos inte9ras, capa-

ces de afrontar todo tipa de retos que se les vaya presentando 

en su diario vivir. " Formar un tipo de hombre. un nuevo hom--

bre: ése ha sido el ide.al de cada épor.a histOrlca, ¿contribui-

ra la Universidad Mexicana a la formación de un nuevo hombre?. 

S1 hO lo hace querrd decir que estA de acuercio con el qu~ exi~ 

te: simulador de la virtud. servidor consciente o incasciente-

del ré9imen capital Isla" (36). 

Quiza esto. nos invite a reflexionar que es indispensable-

la participación del prof~sionista; sobre todo en tiempos ac--

luales. en dondt se percala una problemática ambiental qrave. -

que nos esta Pidiendo con mayor fuerza; que se haQa algo para-

la protección y conservación de nuestro ambiente. 

A nlvel Odcional y mundial. se promueve con mayor fuerza -

la partlcipaciOn,del profesionlsta. a través de Ir fortalecie.11 

do su preparación para que le permita incorpardrse con 

Urlos de oente jóven que tanla falta le hace al pais. Por 

ello el interés de casi todas las universidades de ir mejoran 

(38) Educación y Sociedad en la Historia de México, "palabras 
de Vicente Lombardo To) edano" Pég. 9. 
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do los Planes 'I prayramas cte estudio. p.::i.ra q\.1e a cortc1 medidno 

V ldrQO µlazo, se vallan cumpliendo Jos objetivos seoún las n~ 

sec1dades que se presenten. 

Asimismo. s~ destaca, que el individuo cuenta con Qrandes

PoS1bil1dade~ para inchhr en la promoc10n y divulqacJón de co

mo Poder, ayudar a la preservación v conservación del entorno:· 

a través de propuestas de proyectos de lndole ambiental como -

pueden ser: conferencias, reuniones y trabajos en equipo, colQ 

quios. no sólo con su asistencia a ellos. sino con lo realJza-

clón en sus centros de trabajo o de estudios, ap0yddos por sus

maes\.ros; pard lo cual existen ya int iniciad de propur.stas para

llevar a cabo el objetivo, de una formación ambiental en tas -

Instituciones de Educación Superior Mexicana con el fin de que 

esta formaciOn. no se de como una materia aislada en el plan de 

estudios. sino que debe discutirse la probabilidad de JJna formª 

ción académJca donde lo ambiental se encuentre inmerso en la -

oríenta<.:JOn de cada carrera. donde los Cut.uros profe.sionales. -

da acuerdo a la formaciOn recibida en sus respectivas áreas de

conoclmiento. ~uedan participar deciddamente a la solución de -

problemas especlfi~os del medio ambiente. 

!V.2. ~(Opuesta de Asignatyra :l.QQr!L.l!~-Al!JQl~ 

lfil...!!.L~~ 

Esle es uno de los puntos m~s imPortantes de la tesis, 

pues en él. se pretende enfatizar la imPorlancia de incorparar 

la Educación Amblen tal o Dimensión Ambienta l. en "l Nivel SUP!l 
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Per1u1 de let l.lnivers1ctad del Valle de México; c:onsicJerac:\6n que 

me ha Sido motivada eu primer término porque esta casa de esty 

d1os. cuenta con \ln Plan de Educativa Vant;iuardista, el cual plaa 

ma con el Mt:IClelo Edur:ativo Siglo XXI. F.n donde 1::cmtemp)a las -

n~cesidad~s fundamentales p¿sra formar universitaricJs con un co

nocim1ento amplio. a través de todo lo que se les brinda en el

Area Camón; que los va ubicando ~n un espacio mAs acorde con -

con ld realidad. 

Asimismo. Por la experiencia adquirida al trabajar en dif§ 

rentes ~ectores de la población. promoviendo Ja necesidad rle aQ 

quin.runa cultu1·a ecolóqica: que mejor camino que la educación 

ya que es y ha sido en el transcurso de la historia el lnstru-

mento mAs noble para formar y transformar a la sociedad.de cual 

quier pals. 

En f".ste contexto. y con base en el Plan Nacional de Desa~-

1 rollo 1969-19~4; en lo relativo a la Pr0Lecc10n al meaio am· 

biente y.al Aprovechamiento de la Clenci~ y la Tecnoloqta. Se 

propone de manera sencilla. pero con mucho entusiasmo que se -· 

consider~ incorpcrar. en el Area Com~n para todas las licencia

turas L,A_Ql.MJili~· considerando que pcr los objeLi-

vos que persiQue el Modelo Educativo Sic;ilo XXI: una asiqnatura

rla esta 1ndole. inserta de una forma natural e idOnea esta pro-

pu~sta. 

Por ello. se propone que se tome en cuenta para futuras --
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p10Qramétciones o modifjc;it.Joues d los actuales Plllnt?s df'l est.u

J10: ln si~u1ente: 

}1Qp_4.~tst.i.. Atendiendr> al orden. C1\1e tienP. el Area ComUn se 

propane la slqulenle estructuración. 

ANEA CQHUN 

Persona y Sociedad 

InformAtica Aplicada 

Prospectiva 

Creatividad 

BpistemoloQiñ 

DimensiOn Ambiental 

Esta aslgnatura complementaré la formación inteQral del -

estudiante de la U.V.M .. hacia una postura part.icipAtlva. Por -

lo que a continuaciOn se presenta un curso propcsitivo. 

Los temas considerados para estructurar el prCXJrdma. fue 

ron e-leoidos, teniendo en cuenta que en esta universidad. im-· 

parte la Lic~nclatura en Ecologla. en la cual ~e expcnen tem~s

a:nhi·<'ntales. Sin embarr,io $0lo sofl para ur\a e!;per.'Jal\dad¡ y lo· 

que se pretende es que en las demas disciplinas se compartan -

los mismos tOpicos. aunque no con ·la misma profundidad que la

llcencialura ya mencionada. 
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As1, el proc;irama propuAsto: se cnutCJrmrt de cuatro unidades 

que se presentan dP. la sic;rule:nle mcm,!rn" 

D!MENS!ON AM.ll.l.fil!Ib.I. 

Objetivo General.· Al término de la presente asiQnatura.

se pretende que el r.studlante ubique a la Problematlca Amblen-

~al dentro del área de su formación universitaria. a fin de que 

Identifique las diferentes formas de partlclpaclOn. con la flns 

lidad de establaecer alternativas de solución 

Unidad 1 . - f'.CQJÜ.!l!llM.i.!:;s_Amblental 

ObaJetlvo: Al término de la unidad. el alumno d\stinguira 

las diferentes causas y etectos que conforman

la problemática ambiental. 

1.1. Aire 

Causas y efectos. 

1.2. Agua 

Causas y efectos 

1. 3. Suelo 

1.:J.I Residuos solidos Industriales 

1.3.2 Residuos Solidos Domésticos 



Ui1h1ad l. · Uesar rol lo Systeo.!d!~ 

Otuelivo: El estudiante. elaborará o Propondr·a en sus 

programa"i Je cualquier área. la importancia 

de manejar el desarrollo sustenti\ble. 

2. 1. Antecedentes 

l.l. APllcaclones. en el ambito socl<.1-econ~ 

mico. 

Unidad 3. · Cal irlad de vida 

17.3 

Ob;et1vo: Al término de la unidad. el f'lstudiante rHstln· 

c;iuirá el c...oncepto de calidad de virta y Propcn

dra procedlmlentos para que é~ta se eJeve en -

~u entorno: ~entando con loB r.on6Clm1entos y -

practicas tl~ las otras asignatur~s que inciden 

en Ja preseente. 

3.1. Vida V calidad Total 

3. ¿. Criterios para e1Hvar la c:al idad de vida 



Objetivo: l::l estudiante. estruct1Jrart1 un prCVJrama. en 

el que, contemple el anélisis critico rle la 

educación ambiental; Y al propio tiempo prQ 

panga alternat1vas para dP.sarrollar la edu

caciOn ambiental. 

4. 1. AntecedentP.s de la Educaclon Ambiental 

4.2. Pror.esos de la Educación Ambiental 

4.J. Part.icjpaciOn Social y Compromiso con 

lé:l sociedad. 

Para impartir esta asignatura. se debe contar con un gry 

Po interdisciplinario como: biOloqos. pedaQógos. sociólo

gos, economistas, etc. 

BIEN·VALE LA PENA LUCHAR POR UN AMBIENTE MEJOR 
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~~ impartanlP- reconocer. que la EctucactOn AmbJental o Dl· 

menslóu Amb1~nla1; vd mas alla del dmbitn esc:olar formal sin· 

Amoar90, en td nt.\lel superior. se hace irtdispe.nsable ld inteqra 

ci.On de esta vis\On. Porq1Je es el grado fundamental, dondP se· 

dd ld formación especializada Y quienes ser~n. los que propan·· 

dran suluclone~ concreta~ a los problemas especliicos: as1 como 

to1nar en cuenta las relacicmes que dicha.s soluciones tienen con 

el ambiente. 

Al respecto. cal.Je. mencionar. que act.u"=llmente la ·gent.e ya 

maneja en ~u 1enguaje común un léxico ambientalista QUA tiende 

d enriquecerse y que constttuye una manifestación concret~ tle·· 

la 9eneraclón de un interés pDblir.o en la materia. Esto se de

be a que el camPo de la etlucacion ambiental en el pa{~ esta en

proceso y vor ello, es f~cil incurrir en sesgos y desviacione~ 

dP. manerd nó deJiberada, &ino por desr-onocimiento y falta Ue -

formaci6r1. 

Asimismo, es preciso empezar a desarrollar formas que mue~ 

~ren con mayor objetividad los Impactos de los provectos de edµ 

~ación ambiental , Ya qu~ de otra manera. seguiran distravéndq 

~e imPortantes r~cursos que hacen falta en activtdades que ofrQ 

cen mas seguridades, ejemplo de ~sto. es la cantJdad enorme que 

se oasta en campanas que en ocasiones no tienen el resultado w

deseddo. 



Asl t.amb1én. ya hay qn.ipos e in!ltitucionts que ~e inc..:orPQ 

rH.n t.:atta dlfi al campo de lcl E!ducac10n ar.1biP.ntal r:omCJ: mu;itt')S,. 

acuarios, viveros, Jardi.nes botc!tnicos. planetarios y zoolOQt-

cos cuyo quehacer se cnc:uentra asociado, dP diversas formas. -

dl medio amlHcnle que ape11ds SE! inician en estas )i1bore~. Sin 

dejar de mencionar. as1 como centros educativos dP. distintos -

niveles. han planteado sus tareas. las que ya no conc.:iben al -

margen de la dimensión ambiental. InclusC'l ya existe un gran 

numnero de empresas. que ofrecen cursos de capacl tación e lns- -

trumentar camµat\as de seguridad industrial. sanedmiento be'l~ico·· 

y protección al ambiente entre sus trabajadores que era imposl 

lile cte 1mag1 ndr hace a lyunc1s a~o~ atra:::;. 

Sl ya en diversas A.reas se esta haciendo labor. de acuP.rdo 

a sus concepciones e intereses: que derivar~n en nuevos dP.sa- -

tlos que PCJndran a prueba la inteligencia y la crP.atividad de -

los edu~adores ambientales mexicanos que por ende se deber~n -

aplicar a una mayor prepardcjOn P.n An~as básica~. s~Qún Jos prq 

yectos en que se desarrollen; comunicacion, ecolOQ!a, c;alud, nu

trición ~· pedagog1a. 

Todo lo anterior. se resumiri<l. que la educación ambjen-

tal confirmar.!! as! la interdisclplinariedad de su objetivo. no' 

en términos de una yuxtapcsición de coriceuidos educativos. si

no en una iutegrac:1on de métodos y conceptos: que r.omprometa 

a l0s educadores. a una concepción més critica tle la educa- -

clón. 



PROl-'lJE:S.T'AS 



PROPUESTA~ 

Las instj luciones df! educación superior, doberAn difun

dir und c...un!jtruccHm 'Leor1cn que propicie la partir:ipa· 

ción crecl~nte de la sociedad. A través dP. mecaninmvs 

dt:!. Pletnea~ion. formulación, programación. inst1·umt'nta

c10ra y operación para Ja formac:iñn. tnvestiQacion v asª" 

sorla sobre Lemas ambientales c.;on un enfoque inte9rador, 

. multldisciplinar\o y retr·oalimentador que de pauta a

una interrelación o.tlecuada entre el manejo de los recur: 

Sü~ naturales y la sociPdad. 

Es necesario. elaborar un marco conceptual que. promueva 

una visión general de la problemática ambiental, que -

brinde lit teorización Y la •Propuest:.a paulatina de solu

c.1.ones, tanto PedagQgicas como tecnol6Qicas alternati-

vo~ e inlegradoras. 

Promover la investlqaclon real y propasitiva a cerca dP. 

la problematir.a ambientd!. 

Enfatizar Ja promocion de la educac!On ambiental en to

dos los niveles educativos. 

A tr-dves ae la partich>aclOn social. proPoner altema-

t1vas d~ solución en pro del mejoramiento de su entor-M 

no. 



Lo irn.,>limtrici'°Jn rte la capar:llocitln pcrmetnente. al CU'9:( 

po doc~nle en (1estiones a1nb1ent.rt.lcs. 

?or lo anterior. en este trabojo. se enfatlza la necP.sld~d 

de c0nocer la educación ambientdl o dimensión ambiental. con ·· 

el propOsito de fomentar una cultut·a ecu16Qica; para con ello 

aprender a conocer y amar t.oda nuestra riqueza cultural y naty 

ral que tiene México. 

EDUQUEMOS PARA UN MEJOR AMB!8NTE 



R 1 ~ L 1 O G R A F 1 A 

t.- Bonnefous. Edward. ~-EJ,_~_J.&_Naturdlezal Ed. 
F.C.E. México. 1973. pp, 387 

2.· ~l..t!.llll-~1.:2..i:~ Universidad del Valle de Mexico,1q91 
pp. 1 lZ 

J.- j&\;slr(Qllg y M.!¡g.ilLAi:nlú.!m.t..ll..l.LY.J.il· Erl. C!FCA No.-
2~ y 2& Madrid, 1992. PP. 181 

4. · pesarrollo Y .. MWo Amblente.fill~¡¡_¡_s;¡¡.lli.<111.UQ.Ul.c.Q ... 
.Lli.2..Q~Fundaclones Universo Veintiuno Y Frledrlch 
Ebert Stiflung. 

? . - Eslucación Ambi~L~~_fil.1-\L!fil.._~ - · 
SEDUE, Mexlco. 1969. pp. 151 

&.- F"ern/tndez, G~llndo Eduardo. !l=U1.'LP..llilfilz~QlLM: 
1-ª .. &Q.~O_n_Ambiental. Memori,1 del Primer Simpu 
s1um lnternacional sobre Areas Naturales Prole 
gidas. UNAM-SEDUE-CONACyT. p.173 

·1. - formación Ambiental No. 5 mayo-agosto. ANll!ES ·SEDllE, 
México. 1 ~91. pp, 57 

d.- Gamiochipi, Luis Antonio. Qr~li.....f.'lJJ;Ql~~--
~.12filQlO<!lcos del ,Deterioru_.Amblental., f'd. -
F.C.E. Meexico, 1962. pp. 220 

9. - Gonz.'.llez, Gaudiano, Edqar. b!L.Ed•1c;;acjOn Am~l.;__;:, 
Una ~slrategLl,....E>.l!..(lL..\U._~~stentable 
~EDUE, México, 1991. pp 147 

10.- Hesstrom, !ngemmar. ~ran las ~~rulr.illiu<. 
Departamento Ecumenico de Investigaciones. San 
José de Costa Rica. 1990. pp 195 

11.- Informe Nacional del Ambient~. SEDESOL (1989·19910 -
PP. ~O 

12.- La Uoiversidad del Y~Q Meéxico y Su MC!del~~ 
catiyo Slqlo XXI. U.V.M. 1990. pp. 34 

13. ~ Leff. Enrique. l&:!..Problemas del Conocimiento ..v.-151_ 
PersPectiya~~~sarrollo. Ed. Siglo 
XX! México. 196&. pp. 47& 

14.- ~ª-l!U.!l.n1Q.:i Conceptuales y Metoc!olOglcos de~ 
cac10n NQ fQ.l:m.¡¡!_,_ SEDUE. México, 1985. pp. 25 



1!.>. Montord, L . .....I~Y-nYl~· Alianza Univer-
sal. No. 11 Madrid. 1987. pp J20 

lb.- Novo. Villaverde. Maria. EducaciOo Ambi!:l!.l&.L. Ed. -
Anava 2 Madrid. 1988. pp. 197 
(en toste 11b10 se cita a: F'reinte; Giolito Y 
t<otJsseau. J 

17.- Oliver. S. Ecolos1!a y Subslesarrollo ~~~ti 
[liL_ f~. Siqlo XXI México, 1986. pp 28 

llL- .Erimer SemiOJ!f~<L.f:ducaciOn l\mhl~n.t<1.L Memor·ias. · 
Unlvers1dad de Guadalajara, 1990. pp. 113 

19.- Razo. H. Carlos. Metodoloqla de los Procesos. Ed. -
Inedito.México, 1987. pp. 140 

20.- Robles, Martha. ~On y sociedad...!i'.I!...l.sLhl~.t.9W 

~~KJs;Q... Sa. ediciOn. F.d. Si~ln ºXXI México.-
1981. pp. 262 

ll.- komero. c. Rosa Marra. ~ll!U.YaC10n fllQ.~~-!.!!Ll.... 
Medio Ambient~. En formaciOn Ambiental Ano 1 
NUm. Z mayo-aqosto Ed. ANUIES-SEOUE México -
1990 

2l.-· Sánchez. Vicente. Pnpel de la IotegraciónJilt.nL=. 
Estilos de Desarrollo y Medio Am~~ Vol. 
Il. Ed. f.C.E. México 1987 pp. 591 

23.- Sarukan. K. José. ~Q~~Perfil de -
La Jornada. México. 1991 pp. 4 

¿4,- Sunkel, O. ~os de pesarrollo y Medio Ambiente 
en América Latina. Tomo I. Ed. f.C.E. Méxi
co. 1980-. pp. 255 

¿~.- TL.At:JATI/!. M.r.:s.s. XXI No. 2 Ano 1. enero-marzo 1991 
pp. J4 

26.- Trueba, J. f;i;J;.,l!..!S!ia para el Pueblo F..d. Edicol. Mé
xico. 1980. pp. 

27.- UNESCO. fl:Qslr~ternaclonal de Eslucaci~n Alnbien
~ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Hombre y el Medio Ambiente
	Capítulo II. La Educación Ambiental o Dimensión Ambiental
	Capítulo III. La Educación Ambiental o Dimensión Ambiental en el Nivel Superior de la Universidad del Valle de México
	Capítulo IV. Incorporación de la Educación Ambiental o Dimensión Ambiental en el Modelo Educativo Siglo XXI
	Conclusiones
	Propuestas
	Bibliografía



