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currículo: enfoQues y experiencias innovadoras 
con el eje de reflexión educación ambiental 

Esperanza Terrón Amigón 

Universidad Pedagógica Nacional, México

Presentación

La temática que me correspondió abordar es compleja y amplia, su desarrollo 
puede abarcar múltiples dimensiones y una variedad de rutas analíticas, sobre el 
tratamiento de los contenidos ambientales en la práctica de la formación de los 
sujetos de la educación. En esta exposición se abordarán los aspectos siguientes: 
1) antecedentes y enfoque de la Educación Ambiental (ea); 2) incorporación de 
la ea al currículo de educación básica en México; 3) implicaciones de las polí-
ticas educativas en la orientación curricular y la práctica de la ea; y, 4) retos, 
desafíos y alternativas de la ea. Los dos primeros puntos sirven para poner en 
contexto las situaciones que dan lugar a la ea y su orientación educativa; y, el 
tercer y cuarto punto, destacan los retos y experiencias para fortalecer la forma-
ción en EA de nuestros estudiantes, en aras de que la desarrollen en su práctica 
profesional con un enfoque crítico, complejo y constructivista. 

1. antecedentes y enfoque de la educación aMbiental

Como todo proyecto, la ea tiene como punto de partida un problema a trans-
formar y, éste es la crisis ambiental, un concepto que engloba tres cuestiones 
sustantivas: 1) la degradación no sólo de la tierra y de los elementos que hacen 
posible la vida, sino también de la calidad de vida humana y de los seres vivos, 
inducida por el modelo de desarrollo capitalista de mercado y sus fines; 2) el 
problema del conocimiento objetivo, lineal y fragmentado; y, 3) el problema 
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de los valores instrumentales: medio fines, costo beneficio (unesco, 1980, Leff, 
1994, González Gaudiano, 2000, entre otros).

Los antecedentes de la crisis ambiental o crisis de civilización son recientes en 
relación con el origen de la humanidad, se ubican en los albores de la época 
moderna con el desarrollo de la industrialización y la implementación de los va-
lores del progreso (crecimiento económico), que aún predominan en el escena-
rio mundial. La ea se teje y crea en un momento de cuestionamientos al modelo 
de desarrollo civilizatorio de la modernidad, porque contrario a la promesa del 
progreso y del bienestar social prometidos, tal modelo, se convirtió en la causa 
principal de la crisis ambiental. 

Si bien se reconoce, que la modernidad trajo muchos beneficios al mundo, 
los valores y contradicciones de la civilización moderna al incidir en la crisis am-
biental, pasan a ser objetos de reflexión crítica y de transformación en el marco 
educativo de la ea. Entre las contradicciones que más se destacan, se encuentran 
las siguientes:

1. El hecho de que el progreso material tenga como fin el crecimiento del capi-
tal al infinito soportado en el marco de un planeta finito; y, que, además, ese 
progreso se concentre en un restringido sector de la población mundial sin 
importar las condiciones de vida del resto de la población y la degradación 
del planeta.

2. La epistemología positivista basada en la racionalidad instrumental y en una 
ciencia objetiva, lineal y fragmentada, que desconoce la degradación am-
biental derivada de los modos de producción mercantiles, en la naturaleza 
y en la sociedad.

3. La ética individualista, del consumismo y el despilfarro a costa de la destruc-
ción del planeta, el atropello, el despojo, el desplazamiento y la exclusión 
social.

En el marco de esas tensiones se crea la ea, sus enfoques son múltiples y con 
diversos matices, entre éstos, el derivado de la conferencia intergubernamental 
sobre dicha educación, realizada en Tbilisi, Georgia (antes urss), del 14 al 26 
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de octubre de 1977 (véase unesco, 1980). Aunque se observa un discurso con-
trovertido en su declaración, el reto que se plantea mediante la EA es construir 
una consciencia emancipadora y compleja que trabaje por la calidad de vida y 
la convivencia armónica planetaria. 

Los principios delineados para la ea en Tbilisi, 1977, generaron las bases de 
nuevos movimientos educativos. Esos movimientos señalan González Gaudiano 
(2003), lograron constituir otros tipos de educación emergentes, como la edu-
cación para la paz, para los derechos humanos, en valores, para la democracia, 
para la ciudadanía, para las relaciones interculturales, entre otros que también 
están ligados a los procesos de transformación de la crisis civilizatoria, que conti-
núa siendo un flagelo y un riesgo planetario. 

Los tipos de educación señalados comparten con la ea un marco de refe-
rencia común, al evolucionar en el centro de las tensiones y de las crisis de 
paradigmas de los años sesenta y setenta del siglo xx, suscritos de acuerdo con 
Sauvé (1999), en las tendencias culturales dominantes del mundo occidental: la 
modernidad y la posmodernidad. 

2. ea en el currículo de la educación básica en México

La institucionalización de la política educativa ambiental en México, se dio con 
su incorporación al sistema educativo nacional, ordenada en el decreto presi-
dencial del 14 de febrero de 1986; ello, a su vez, fue una determinación oficial 
del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Siguiendo las recomendaciones in-
ternacionales los contenidos ambientales se incorporaron de manera transversal 
al currículo de la educación básica, en la reforma educativa de 1993. Aunque, 
ya antes, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) 
creada en 1982, se habían impulsado acciones diversas para promover la ea en 
ámbitos educativos formales y no formales. En el sector formal desde el nivel 
preescolar hasta el superior; y, en el sector no formal a través de proyectos co-
munitarios, de participación social rurales y urbanos.  

Entre los proyectos para la educación básica se pueden identificar, los si-
guientes: a) el programa nacional para la ea, conocido por sus siglas como 
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Pronea, dirigido a los profesores de escuela primaria; b) la edición en 1986 del 
libro Equilibrio ecológico. La Ciudad de México y zona metropolitana, dirigido a los 
alumnos de sexto grado de primaria; c) la coedición en 1987 del libro Introduc-
ción de la Educación Ambiental y la Salud Ambiental; d) en 1992, se elaboró una 
guía que en la portada tienen el título: Guía para el maestro. Medio Ambiente. 
Educación Primaria, pero al interior: Educación Ambiental. Guía didáctica. Educación 
Primaria; e) la reforma educativa de la educación básica de 1993, de la que se 
desprenden diversas acciones para fortalecer la ea en ese nivel educativo; por 
ejemplo, se creó una materia optativa de ea en el nivel secundaria (desapareci-
da) y el programa de la “cruzada escolar” (desaparecido) en todo el nivel básico; 
f) actualmente la ea es uno de los conocimientos transversales del currículo.

De ahí a la fecha para fortalecer la enseñanza de la ea, se han continuado ha-
ciendo esfuerzos en la creación de programas y materiales educativos dirigidos 
a alumnos y a profesores de los diferentes niveles educativos. 

3. iMPlicaciones de las Políticas educativas en la orientación 
curricular y la Práctica de la ea

Los resultados de investigación educativa en ea expuestos en congresos, prin-
cipalmente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa que se realiza 
en México cada dos años, y los resultados de la investigación que he realizado 
(Terrón, 2010 y 2013), muestran que las acciones y esfuerzos para el desarrollo 
de la ea han tenido importantes logros, pero aún falta mucho para llevar a buen 
puerto su finalidad. Primero, porque los programas y materiales educativos ela-
borados por la Secretaría de Educación Pública (sep) para apoyar la práctica de 
la ea de los docentes, no llegan a todas las escuelas ni a todos los maestros; y, 
segundo, debido a que existen viejos problemas del desarrollo educativo que 
limitan el logro de los objetivos de la ea. Entre esos problemas destacan los 
mismos que se vienen cuestionando desde los años setenta, derivados de la 
modernidad: la fragmentación del conocimiento, el reduccionismo metodoló-
gico y los valores instrumentales del modelo tecnológico convencional que está 
en marcha en el currículo educativo nacional, ya que se contraponen al modelo 
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educativo crítico humanista de la ea, que encierra una lógica y un fin diferente 
al modelo occidental. 

Si bien, el currículo educativo aporta conocimientos disciplinarios y promue-
ve acciones para evitar el deterioro del medio natural de forma transversal, la 
crítica de los investigadores al modelo tecnológico es que pierde de vista lo hu-
mano y favorece la homogeneización de los valores culturales que sirven a  los  
intereses de la economía de mercado, y a un sector minoritario de la población 
que cada vez demanda mayores satisfactores por encima del bienestar colectivo 
y la integridad del planeta. En ese marco, no obstante la ejecución de la trans-
versalidad de lo ambiental en los contenidos disciplinarios, los problemas del 
ambiente se estudian fragmentados, descontextualizados, desarticulados de su 
impacto y desconectados de los problemas que están sucediendo en el entorno 
local, regional y global; en ciertos casos, se repara en las interacciones físicas y 
humanas que los inducen pero no en los niveles de responsabilidad de quienes 
los propician, lo que oculta el daño humano que aunado a la devastación de la 
naturaleza es responsabilidad de quienes están detrás de determinadas prácticas 
de producción.

Esas limitantes de la política educativa también pueden identificarse en los 
contenidos ambientales de los libros de texto de educación primaria en México 
desde la Reforma educativa de 1993, de 2006, 2009 y 2011; asimismo, también 
puede visualizarse en los discursos del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006 
y 2006-2012), en los programas de actualización de docentes, en los materiales 
didácticos, o en los textos autorizados por la sep para la asignatura optativa so-
bre este tema en el 3° de secundaria, y en las asignaturas estatales de ea para 
la sustentabilidad. 

4. retos, desafíos y alternativas de la educación aMbiental 

Con la globalización económica se intensifica el interés mercantil sustentado en 
los sistemas ecológicos y en la pérdida de sentido de lo humano; por lo que, el 
problema no es sólo institucional curricular y de la gente de a pie que desco-
noce los riesgos que corre frente a ciertos problemas y cómo afrontarlos, sino 
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también de índole estructural. Entre los desafíos y retos para coadyuvar en un 
cambio de tal situación, se encuentran los de superar la visión de mundo, de 
ciencia y los valores instrumentales que hacen débil a la EA, y otros como los 
siguientes:

a) Incidir para que el sector mercantil se humanice y cambie la ruta del abismo 
hacia el que está dirigiendo al mundo.

b) Afianzar la operatividad de leyes que propugnen y sostengan, la valoración 
y el respeto de los bienes comunes de los habitantes de la tierra: agua, aire, 
suelos, un ambiente sano, trabajo y calidad de vida dignos, como derechos 
humanos.

c) En el desarrollo educativo el reto más grande y de gestión es trascender el 
modelo tecnológico convencional que limita a la ea, por el modelo alter-
nativo ambientalista crítico y complejo, que se ha venido construyendo en 
América Latina. 

d) Implementar una pedagogía compleja y constructivista, que permita integrar 
desde una perspectiva histórica y prospectiva conocimientos bio-físicos, so-
ciales, económicos, culturales y educativos, que posibiliten el entendimiento 
de la complejidad de la crisis ambiental del mundo, de cómo es que hemos 
llegado a esta crisis, así como alternativas y acciones para prevenirla, rever-
tirla y erradicarla. 

e) Desarrollar un pensamiento crítico, complejo, constructivista, relacional, ana-
lítico, complejo, integrador, en un ambiente educativo propicio de diálogo, 
inclusión, solidaridad, respeto y reconocimiento, entre las personas con cul-
turas diversas; lo que exige, la práctica de una pedagogía dialógica, partici-
pativa, y colaborativa que, privilegie la acción comunicativa entre el profesor 
y los estudiantes, la escuela, la comunidad y los otros. 

f) Promover una epistemología ambiental cuya ciencia reconozca la interacción 
física y social en el conocimiento de la realidad, en la que el diálogo de sa-
beres se haga realidad, que revolucione el proceso de pensar, considerando 
el pensamiento de nuestras culturas originarias, para construir una visión 
crítica global tanto de los problemas ambientales que acontecen como de sus 
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alternativas de solución, respetando la cultura y territorio de las comunidades 
campesinas e indígenas.

g) Construir cultura en una ética ambiental para la vida, en la vida y para la 
convivencia: entre los seres humanos con la naturaleza, entre sí y consigo 
mismos, mediante un proceso educativo que conlleve el rescate del sujeto, el 
conocimiento y respeto de sí mismo indispensable para comprender y respe-
tar a los otros y el medio de vida.

h) Propiciar la reflexión crítica y la participación en la transformación de las 
relaciones, los estilos de vida y patrones de consumo de la sociedad contem-
poránea, que inciden en la crisis ambiental, en favor de la construcción de 
valores de respeto a las formas de vida y a su diversidad, respeto mutuo entre 
los humanos, solidaridad, equidad, responsabilidad para una convivencia 
armónica con la naturaleza, entre los seres humanos y consigo mismos.

Pese a que el discurso de la crisis ambiental ha pasado a ser parte de la cultura 
común, queda mucho camino por recorrer en todos los niveles, estructurales, 
de comunicación masiva, educativo formales y no formales, entre otros. A la 
luz de ese marco intentamos desarrollar propuestas de intervención con nues-
tros estudiantes, orientadas desde un enfoque interdisciplinario, cuya estructura 
comprende ejes de reflexión y actuación que se entretejen para comprender de 
manera compleja los problemas ambientales y la ea. En ese sentido, se consi-
deran un conjunto de dimensiones: física, histórica, económica, política, social, 
cultural, educativa, ética y práctica. Con esas bases, nuestros estudiantes de 
licenciatura y posgrado, se apoyan para pensar el diseño y práctica de su inter-
vención educativa.
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