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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado es el resultado de una investigación que se desarrolló 

con la participación de los estudiantes de grado undécimo - promoción 2019 y su 

comunidad próxima en la Vereda Sáname, en el municipio de Fosca ï Cundinamarca, 

empleando como escenario y recurso de enseñanza ï aprendizaje la Huerta Escolar de la 

Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón, cuyo objetivo fue aportar en 

la comprensión de los principios de la Educación Ambiental (Sustentabilidad 

Ambiental) de tal forma que, permitiera la transformación de las prácticas agrícolas en  

dicha comunidad.  

 

Para desarrollar la pregunta problema planteada se empleó una metodología de corte 

cualitativo, en la perspectiva epistemológica del paradigma socio ï crítico y cuya 

fundamentación se enmarcó en la Investigación Acción Participación.Para la 

implementación de esta se diseñaron seis instrumentos, los cuales fueron previamente 

validados por tres expertos y se aplicaron a los diferentes actores de la Comunidad 

Participante.  

 

En los resultados se destacan seis categorías de análisis agrupadas en tres grandes 

tópicos; concepciones a cerca de la sustentabilidad ambiental, prácticas agrícolas en la 

huerta escolar y proyección a futuro de la misma. Estas se relacionan con las ideas de 

sustentabilidad ambiental en el contexto rural como un concepto desconocido para la 

mayoría de participantes,con los conocimientos agrícolas y las diferentes habilidades 

puestas en marcha en cuanto a la siembra de cultivos, manejo y control fitosanitario de 

los mismos en relación con el entorno y la articulación curricular del trabajo en la huerta 

escolar con el énfasis agropecuario de la institución, junto con la mirada interdisciplinar 

y proyección de la misma. 

 

En ese sentido, se planearon y desarrollaron cinco actividades de intervención en la 

huerta escolar para fortalecer las concepciones sobre la sustentabilidad ambiental en el 

trabajo desarrollado allí y generar de forma participativa transformaciones en los 

diferentes procesos involucrados en el trabajo agrícola, desde una perspectiva holística e 

integrada de los diferentes agentes afectados. Posteriormente, se recogieron algunos 

discursos que dan respuesta al impacto generado en los participantes.  
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Se concluye con esta propuesta que la huerta escolar es un escenario de aprendizaje 

que facilita la comprensión y aprehensión de conceptos como el de sustentabilidad 

ambiental y que la acción comunitaria, favorece y fortalece los procesos de 

transformación de sus entornos, como fases integradas y complementarias en la 

construcción de un Buen Vivir.  

 

Palabras clave: Sustentabilidad Ambiental, Huerta Escolar, Investigación Acción 

Participación, Ruralidad, Categorías de Análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

This degree work is the result of an investigation that is analyzed with the 

participation of eleventh grade students - promotion 2019 and its nearby community in 

Vereda Sáname, in the municipality of Fosca - Cundinamarca, using as a teaching 

scenario and resource - learning the School Garden of the Alfonso Pabón Pabón 

Departmental Educational Institution, whose objective was to contribute to the 

understanding of the principles of Environmental Education (Environmental 

Sustainability) in such a way that, to allow the transformation of agricultural practices 

in said community. 

 

To develop the problem question posed, a qualitative methodology was used, in the 

epistemological perspective of the socio-critical paradigm and whose foundation was 

framed in the Participation Action Research. For the implementation of the same, six 

instruments were designed, which were previously validated by three experts and 

applied to the different actors of the Participating Community. 

 

The results highlight six categories of analysis grouped into three main topics; 

conceptions about environmental sustainability, agricultural practices in the school 

garden and future projection of it. These are related to the ideas of environmental 

sustainability in the rural context as an unknown concept for the majority of 

participants, with the agricultural knowledge and the different skills put in place 

regarding the planting of crops, management and phytosanitary control of the same in 

relationship with the environment and the curricular articulation of work in the school 

garden with the agricultural emphasis of the Institution, together with the 

interdisciplinary look and projection of it. 

 

In that sense, five intervention activities in the school garden were planned and 

developed to strengthen the conceptions of environmental sustainability in the work 

carried out there and generate participatory transformations in the different processes 

involved in agricultural work, from a holistic perspective integrated of the different 

affected agents. Subsequently, some speeches were collected that respond to the impact 

generated on the participants. 
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It concludes with this proposal that the school garden is a learning scenario that 

facilitates the understanding and apprehension of concepts such as environmental 

sustainability and that community action, favors and strengthens the processes of 

transformation of their environments, as integrated and complementary phases in 

building a Good Living. 

 

Keywords: Environmental Sustainability, School Garden, Participation Action 

Research, Rurality, Analysis Categories. 
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1. Introducción 

 

En el marco de una educación rural, cuyo proyecto educativo institucional se 

suscribe bajo la modalidad agropecuaria, se hace necesario analizar situaciones propias 

de los procesos agrícolas al interior de las clases de ciencias naturales, no solamente por 

la relación curricular que presenta sino, porque es imperioso reflexionar las experiencias 

a la luz de la sustentabilidad ambiental, que bajo este proceso se han suscrito. Lo 

anterior se precisa en la actualidad por la necesidad de hacer un uso adecuado del medio 

ambiente, dada la actual crisis del cambio climático y calentamiento global, que generan 

unos efectos en la naturaleza, sobre los cuales Colombia no es ajena. De esta manera es 

imprescindible recurrir a la educación como una herramienta, que contribuya a la 

revisión de las prácticas agrícolas al interior de las instituciones educativas, bajo 

perspectivas holísticas e integradoras de la naturaleza, que a su vez sean transformadas 

y trasladadas posteriormente a las comunidades, sin el desconocimiento de los saberes y 

riqueza cultural que allí existe. 

 

Las prácticas encontradas en la Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón 

Pabón, ubicada en la Vereda de Sáname, en el municipio de Fosca ï Cundinamarca, se 

contraponen a la Sustentabilidad Ambiental, a saber: el uso de plaguicidas e insecticidas 

en los cultivos, la aplicación de fertilizantes químicos, el empleo de agroquímicos como 

controladores de plagas y enfermedades, el abandono en época de vacaciones, la erosión 

del suelo por monocultivo, el no empleo de residuos orgánicos e inorgánicos, el no 

aprovechamiento de los recursos naturales como el suelo, el agua, entre otros factores, 

que hacen necesaria una intervención.  

 

En relación con lo anterior, se propone la implementación de una propuesta con 

enfoque comunitario,  abordada desde el paradigma sociocrítico, dado que la 

Sustentabilidad Ambiental es un asunto que atañe a la comunidad en general. Por ello, 

la presente iniciativa se enmarca en la metodología investigación ï acción ï 

participación (IAP), como un mecanismo que permite no únicamente, un mayor 

acercamiento a las realidades en las prácticas con el medio ambiente por parte de las 

personas involucradas, sino la transformación de dichos hábitos, empleando el diálogo y 

la negociación como vías para que los participantes reflexionen y den solución conjunta 
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en torno a la sustentabilidad ambiental y posterior transformación de sus entornos. Así 

mismo, se busca que la comunidad sea consciente de la importancia de la 

sustentabilidad ambiental y el papel que tiene en el desarrollo de la sociedad, como 

transmisores de prácticas y conocimientos, con el fin de lograr transformaciones en los 

contextos escolares, para enseñar o afianzar algunas prácticas responsables con su 

medio ambiente, y así profundizar en el cuidado por la tierra y el amor por el campo. 

 

Para la ejecución de esta investigación se empleará la huerta escolar  como un 

recurso de enseñanza y aprendizaje, ya que se constituye como un lugar propicio para el 

trabajo comunitario porque  permite, que la comunidad pueda llegar a construir espacios 

socioeducativos transversales de gran valor social. Esto último no solo permite mejorar 

la intervención educativa, sino promover una cultura social comprometida con la 

misma, dado que este espacio en la Institución presenta dificultades en términos de 

diseño, de las semillas que se seleccionan para la siembra, del deterioro del recurso 

suelo, del abandono y en general de la despreocupación por el tema agrícola en términos 

de Sustentabilidad Ambiental, lo que lleva al docente de ciencias naturales a emplear 

estos escenarios, en donde debido a la condición de ruralidad y amplia zona verde, 

carece de importancia para los estudiantes de grado undécimo y por ende, para la 

mayoría de las personas que les rodea.   

 

En relación con lo expuesto, la presente investigación se estructura en seis capítulos. 

El primero de ellos esboza los antecedentes, donde se presentan los trabajos realizados 

en Latinoamérica respecto al empleo de huertas escolares como recurso de enseñanza y 

aprendizaje de la sustentabilidad ambiental. El segundo corresponde al marco teórico, 

en donde se abordan temas como 1) el desarrollo sostenible, la sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental,  como conceptos diferentes, 2) la educación ambiental a 

propósito del contexto rural y 3) las huertas escolares como recurso de enseñanza y 

aprendizaje. El tercer capítulo describe en detalle la metodología de IAP. El cuarto da a 

conocer los resultados y el análisis de estos. El quinto las conclusiones y el sexto 

capítulo corresponde a las recomendaciones. 
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2. Problema de investigación 

 

La Sustentabilidad Ambiental es un asunto que debe abordarse en la actualidad desde 

diferentes ámbitos, dados los cambios que se vienen suscitando como producto de las 

actividades antropogénicas y cuyos efectos son visibles en todas las regiones del 

planeta, no solo con miras a preservar la naturaleza y su medio circundante, sino para 

lograr mejoras en la calidad de vida no solo en las generaciones presentes, sino en las 

futuras, consolidándose la educación como una herramienta propicia para la generación 

de dichos cuestionamientos. Por ello, este trabajo busca reflexionar acerca de las 

prácticas educativas agrícolas de una institución educativa rural, con énfasis técnico 

agropecuario, en clave de sustentabilidad en dos niveles. El primer nivel pretende 

recopilar algunas generalidades sobre Sustentabilidad Ambiental y el segundo nivel, 

realizar un acercamiento a las problemáticas encontradas en la Huerta Escolar en clave 

de Sustentabilidad Ambiental.  

 

En la educación media técnica son pocos los trabajos donde se abordan procesos 

investigativos que permiten evidenciar situaciones propias de la Sustentabilidad 

Ambiental y aún más con enfoque comunitario, desde la Investigación Acción 

Participación ï IAP, empleando escenarios de enseñanza y aprendizaje como la huerta 

escolar (Mercon et al, 2012). Por esto, es importante destacar el rol del maestro de 

ciencias naturales como artífice, promotor del cambio, como un ser capaz de generar 

reflexiones, diálogos, discursos y posteriores transformaciones de carácter social no 

solo en los propios entornos escolares, sino de hacer que dichas prácticas trasciendan  a 

la cotidianidad de las comunidades.  

 

Desde la ruralidad una Educación Ambiental basada en los principios de la 

Sustentabilidad es clave, no solo porque gran parte de la población que habita estas 

zonas se dedica a las labores agrícolas y pecuarias, sino porque del cuidado y de la 

rigurosidad con la que se realicen dichas labores dependerá el sustento de nuevas 

generaciones y así mismo, en cierta medida el mantenimiento de algunos alimentos en 

el mercado de las ciudades.  
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Algunas comunidades rurales no desarrollan  prácticas completamente sustentables 

en sus territorios y no lo hacen porque no saben cómo hacerlo, porque muchos de ellos 

incluso creen que los métodos, las técnicas artesanales o en ocasiones tecnificadas a 

base de químicos, son benéficas porque obtienen lucros económicos que les permiten 

sobrevivir y en últimas alcanzar los ideales de vida que se han impuesto. Algunos 

desconocen otros medios para abonar, cultivar y cosechar diferentes a los ya 

mencionados, incluso porque algunos entes gubernamentales presentes en las UMATAS 

acompañan estos procesos y consideran importantes los usos de los agroquímicos en 

varias de las etapas de los cultivos, lo que dificulta aún más la construcción de nuevos 

aprendizajes basados en la sustentabilidad ambiental, que propendan por el cuidado de 

todo su medio ambiente circundante y que a su vez, les permita obtener la misma o 

mayor rentabilidad en sus procesos agrícolas. Por lo anterior, la escuela y el papel de la 

educación debe proporcionar las herramientas, las estrategias y los mecanismos para 

que las prácticas que se lleven al interior de las aulas o fuera de ellas, traducidas en 

otros espacios como el de la huerta escolar, sean trasladadas a sus contextos próximos.  

 

De esta manera, se garantizaría una concientización de algunos hábitos, con miras a 

la transformación de realidades, que lleven a un cuidado racional del medio ambiente, 

de la biodiversidad presente en el campo y en general a la valoración de todo su 

potencial.  

 

Cuando se plantea el trabajo del huerto escolar, se estructura, entonces, una manera 

de organizar un ambiente equilibrado en usos no perjudiciales para la tierra, en la 

diversidad y protección de cultivos, y en la conservación de aguas y suelos. De esta 

manera, se genera un tipo de agricultura respetuosa con el medio ambiente, para que los 

estudiantes logren desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas. A medida 

que se avanza en el trabajo en el huerto, los estudiantes observan los cambios que sufre 

el medio como consecuencia de la intervención en él, razón por la cual es importante la 

participación activa de los estudiantes al igual que la de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Lo anterior permite adquirir conciencia sobre la incidencia de las actividades en el 

equilibrio del medio, un proceso en el que se valoran con opiniones propias los cambios 

e impactos que se causan. Así, los actores involucrados podrán comprobar y 
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comprender la necesidad de buscar modos de uso sustentable de los recursos, y la 

importancia de preservar la biodiversidad y de actuar de manera responsable y 

respetuosa con respecto al medio natural. En este sentido, se propone la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cómo la huerta escolar, como estrategia de enseñanza y de aprendizaje, aporta en la 

comprensión de los principios de la Educación Ambiental (Sustentabilidad Ambiental) 

de tal forma que permita la transformación de las prácticas agrícolas en la Comunidad 

Educativade la Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón en el 

municipio de Fosca, Cundinamarca? 

 

Para darle respuesta, se propusieron tres preguntas auxiliares que contribuyen a 

cumplir el propósito de la investigación: 

 

a. ¿Cuáles son las concepciones que tienen los actores de la Comunidad Educativa 

sobre la sustentabilidad ambiental a partir del trabajo desarrollado en la huerta 

escolar? 

 

b. ¿De qué manera la implementación de una propuesta de formación acorde al 

Proyecto Educativo Institucional permite evidenciar una transformación de las 

prácticas agrícolas de la Comunidad Educativa?  

 

c. ¿Qué lineamientos técnicos, curriculares y administrativos se pueden elaborar a 

propósito de la implementación del proyecto de la Huerta Escolar, como escenario 

de sustentabilidad ambiental, con la participación de la Comunidad Educativa?  
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3. Objetivo general 

 

Aportar en la comprensión de los principios de la Educación Ambiental 

(Sustentabilidad Ambiental) que permita la transformación de las prácticas agrícolas en 

la Comunidad Educativa
1
de la Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón 

Pabón en el municipio de Fosca, Cundinamarca.  

 

Objetivos específicos 

 

¶ Caracterizar las concepciones que tiene la Comunidad Educativa acerca de la 

sustentabilidad ambiental, a partir del trabajo con la huerta escolar.  

 

¶ Transformar las prácticas agrícolas de la Comunidad Educativa en la huerta escolar 

desde la comprensión de los principios de la Educación Ambiental (Sustentabilidad 

Ambiental), a través del diseño e implementación de una propuesta de formación 

ajustada al Proyecto Educativo Institucional. 

 

¶ Elaborar un documento de implicaciones desde los principios de la Educación 

Ambiental (Sustentabilidad Ambiental) que aporte a la actualización del énfasis de 

la institución para todos los grados, derivado de los hallazgos del proceso de 

Investigación Acción Participación en la transformación de las prácticas agrícolas 

de la Huerta Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1. La Comunidad Educativa Participante, se describe en detalle en el capítulo de la Metodología.  
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4. Justificación 

 

La importancia del proyecto se corresponde con tres consideraciones que establecen 

una relación de las prácticas de educación agrícola, con los principios de sustentabilidad 

ambiental. La  primera de ellas busca ahondar en los conceptos acerca del desarrollo 

sostenible y sustentable, de tal manera que se abarcará sobre sus diferencias y cómo 

ambas se pueden complementar. En segundo lugar, la manera en el que el desarrollo 

sostenible y sustentable puede favorecer en la educación ambiental y por último, se 

presenta de qué forma la educación ambiental se puede trabajar desde la propuesta 

pedagógica de la huerta escolar, para que permita fomentar en los estudiantes un espíritu 

crítico e investigativo frente a las necesidades ambientales de un contexto actual y 

futuro.   

 

La necesidad de involucrar la sustentabilidad ambiental en la educación se hace con 

el fin de sustituir las prácticas tradicionales por formas de enseñanza basadas en el 

contacto directo con los fenómenos naturales. Al mismo tiempo se utilizan los recursos 

propicios para la experimentación y la participación de los estudiantes en la 

construcción de sus conocimientos. Esta situación trae consigo la adquisición de una 

mirada global de la problemática medioambiental con respecto a los cambios 

atmosféricos, los ríos y océanos, la superficie terrestre y al traslado de tales saberes a 

sus contextos.  

 

Es así como los huertos ecológicos constituyen un valioso recurso educativo. Debido 

a que la enseñanza tradicional se encuentra enmarcada en el aula de clase, se emplea el 

huerto escolar como estrategia didáctica, porque facilita el aprendizaje de conceptos 

propios de las ciencias naturales, y acordes con los estándares básicos en competencias. 

As² mismo ñAprenderò, se entiende como un hecho individual y homogéneo, donde el 

estudiante debe apropiarse de conceptos a través de un proceso de atención, captación, 

retención y fijación y la herramienta aquí empleada puede conllevar al desarrollo de 

estos procesos en los escolares (Vera Espitia, 2015).  

 

Cabe resaltar que la creación de huertos ecológicos escolares puede constituirse 

como un recurso de aprendizaje de las Ciencias Naturales y, a su vez, fomentar 
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conocimientos en torno a la sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo 

sustentable, consumo responsable de alimentos, y al uso de plantas medicinales, entre 

otros. Gracias a lo anterior, se favorece la generación de espacios para la mejora de la 

convivencia y el fortalecimiento de los valores éticos y morales a través del amor por la 

naturaleza.  

 

De la misma manera, la Institución contiene elementos del medio ambiente natural, 

el medio construido y el entorno social: tierra, plantas, árboles, insectos y vida silvestre; 

el sol y la sombra, el abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias; los senderos, 

los cercados, los espacios para el esparcimiento y el estudio, la vida social y los 

contactos con el mundo exterior. Por ende, los proyectos que mejoran estos espacios en 

la escuela crean conciencia y orgullo, y refuerzan la reputación del colegio en la 

comunidad.  

 

En general, los proyectos abordan las huertas escolares desde los contextos urbanos, 

no se han realizado trabajos rigurosos sobre huertos escolares rurales. Así mismo, los 

trabajos que se han abordado empleando como recurso de aprendizaje la huerta escolar 

no abarcan en su totalidad la propuesta de sustentabilidad. Este tema es visto desde lo 

económico, dejando de lado los demás aspectos que se deben trabajar desde un enfoque 

holístico. Todos estos aportes y necesidades investigativas serán tenidos en cuenta para 

el presente estudio, ya que es necesario acercarse a la educación ambiental desde la 

ruralidad. Lo anterior, con el objetivo de lograr transformaciones en los contextos de 

aprendizaje de los estudiantes en conjunto con sus comunidades, a fin de enseñar o 

afianzar algunas prácticas responsables con su medio ambiente, el cuidado por la tierra 

y el campo, valorando los saberes, las creencias y en general la idiosincrasia de estas 

poblaciones, ya que solo a través de la participación activa se generan cambios al 

interior de sus entornos.  

 

Por otro lado, es importante destacar que no existe publicada en la literatura 

información sobre trabajos similares para la región de Oriente en el departamento de 

Cundinamarca, y también es escasa la documentación relacionada con huertas escolares 

en zona rural. En la mayoría de los archivos se profundiza con miras a la educación 

ambiental en estas zonas, pero no se precisan estos espacios o recursos de enseñanza y 
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aprendizaje, es por ello que esta investigación pretende ser un referente sobre esta 

temática. 

 

En síntesis, la construcción de nuevos conocimientos y prácticas escolares son una 

alternativa para el aprendizaje, en cuanto al reconocimiento de las problemáticas 

ambientales, debido a que promueven y estimulan un acercamiento real al 

entendimiento del cambio climático. En un país como Colombia, donde la 

vulnerabilidad es alta, es una prioridad preparar y fortalecer la capacidad de adaptación 

a los eventos futuros con respecto a los cambios ambientales globales, teniendo de 

forma adicional, el carácter agropecuario de la Institución Educativa en donde se 

desarrolla dicha propuesta y de cuyas actividades agrícolas subsisten la mayoría de 

participantes.  
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5. Estado del arte: Antecedentes 

 

En el siguiente apartado se presentan los estudios que se han realizado con respecto 

al trabajo de huertas escolares como recurso de aprendizaje y unos escasos sobre 

sustentabilidad ambiental, empleando estos mismos escenarios. No obstante, los 

proyectos abordan las huertas escolares desde los contextos urbanos y no se han 

realizado trabajos rigurosos sobre huertos escolares en estos contextos, siendo la 

temática principal, la educación ambiental.Así mismo, las propuestas que se han 

realizado empleando como recurso de aprendizaje la huerta escolar, no abarcan en su 

totalidad ideas de sustentabilidad, se encuentran en su gran mayoría relacionados con la 

nutrición y secundariamente con conocimientos y actitudes socioambientales más 

amplios. Sin embargo, en el abordaje a nivel comunitario, los esfuerzos han sido 

mayores.  

 

En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el programa "Master Gardener", iniciado 

en 1973, cuenta actualmente con una red de más de 90 mil voluntarios y ofrece el 

ejemplo más consolidado de cómo la formación académica puede contribuir a la 

educación ambiental continuada en huertos comunitarios. El objetivo de este programa 

es posibilitar que la educación científica recibida por los voluntarios en diversas 

universidades sea compartida con miembros de las comunidades a través de prácticas 

hortícolas sustentables, con especial atención dirigida a la conservación de agua y a la 

creación de estilos de vida más saludables (Chalker-Scott y Collman, 2006; Gibby et 

al., 2008, citado en Merçon et al (2012)). 

 

En América Latina el número de huertos universitarios y comunitarios urbanos se 

encuentra en notable expansión ofreciendo múltiples oportunidades educativas. Varias 

iniciativas de este tipo son fomentadas por la Red Latinoamericana de Investigaciones 

en Agricultura Urbana (Red AGUILA), iniciada en La Paz, Bolivia, en 1995. En Brasil, 

la actividad hortícola agroecológica reúne estudiantes, profesores y miembros de 

diversas comunidades urbanas a través de proyectos interdisciplinarios que incluyen, 

por ejemplo, la expresión artística (De Lima et al., 2009), la formación de redes con 

grupos ambientalistas locales (Moreira, 201, citado en Merçon et al (2012)) y 

movimientos sociales (Quental y Souza, 2007).  
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Dentro y fuera de la Universidad Nacional de Colombia huertos agroecológicos se 

han tornado espacios educativos exitosos en los cuales saberes autóctonos tradicionales 

son puestos en práctica (Eli-Franco, 2011, citado en Merçon et al (2012)). Estudiantes y 

profesores de la Universidad de la República en Uruguay actúan directamente en una 

red de huertos universitarios y escolares, así como en la creación de huertos en una 

cárcel del área metropolitana de Montevideo (Bellenda et al., 2011, citado en Merçon et 

al (2012)). El "biohuerto escolar" es utilizado como espacio para formación en 

agroecología en el Perú (Rodríguez-Aguirre, 2011, citado en Merçon et al (2012)) y los 

huertos colectivos no institucionales ofrecen contextos para una educación ambiental 

integral en Venezuela (Castro, 2011, citado en Rivas Silva (2017) y Hernández (2017)). 

 

A la exitosa experiencia de huertos urbanos en Rosario, Argentina (Lattuca et 

al., 2006, citado en Cieza et al (2013)), se suman prácticas agroecológicas comunitarias 

"radiales" iniciadas en escuelas de Córdoba con apoyo de la universidad (Trimano et 

al., 2011). En Cuba, se destaca la participación de universidades en el desarrollo e 

institucionalización del complejo sistema de agricultura urbana por toda la isla 

(González-Novo, 2000, citado en Merçon et al (2012). 

 

En otros países como México, por ejemplo, buscaban determinar cómo la 

agroecología urbana puede contribuir en la educación, desde el trabajo del huerto 

escolar. Este es un proyecto de estudiantes y profesores universitarios de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. El trabajo se dio desde la investigación acción participativa para 

permitir que todos los actores estuvieran involucrados en el proceso. Los autores 

consideran que el trabajo de la huerta escolar, unido a la agroecología y la educación es 

un camino práctico para llegar a la sustentabilidad. Lo anterior es posible si se consolida 

en las instituciones educativas desde el trabajo de las huertas escolares. Así mismo, 

propone que estos alcances lleguen a los hogares y al trabajo.  

 

Por otro lado, Rodríguez-Haros, Tello-García y Salvador-Aguilar (2012) en el estado 

de México D.F, implementaron un huerto agroecológico con la ayuda de los estudiantes, 

padres de familia y docentes del colegio. Gracias a las actividades cotidianas y al 

cuidado de la huerta escolar lograron cumplir el objetivo de fomentar una conciencia 

ambiental, siempre desde la base del aprender haciendo. Este proyecto hace un llamado 

a la búsqueda de un nuevo acercamiento a la huerta escolar, con miras a la consecución 
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de la enseñanza de valores, actitudes y una nueva forma de actuar sobre la situación 

ambiental del mundo. Todo esto fue posible desde la educación, pues la preocupación 

sobre el planeta es algo que no debe ignorarse y se debe contribuir a mejorarla desde el 

aula. Por último, proponen a la huerta escolar como un recurso de construcción de 

diferentes paradigmas, siendo la sustentabilidad ambiental el más fuerte de ellos como 

propuesta educativa, basados en la ética y en los principios de la permacultura, siendo 

esta última considerada como un ñsistema de paradigmas para alcanzar la 

sustentabilidadò y propone dentro de sus referentes teóricos los descritos por Ian 

Lillington (2010), en donde  prima el cuidado del planeta, considerando las leyes de la 

naturaleza bajo  un enfoque positivo, orientado hacia las soluciones y que puede ser 

llevado a la práctica, por cada individuo en su cotidianidad. Lo propone adicionalmente, 

como un estilo de vida, un cambio de paradigma casi filosófico, muy similar al 

propuesto por Capra (1996). Los valores éticos que destaca esta propuesta a su vez son:  

 

¶ El respeto y la responsabilidad hacia el cuidado del suelo, como un componente 

ecológico que reconoce a la Tierra como la base de toda la vida para impulsar 

acciones en el uso y manejo responsable de los recursos; 

 

¶ La libertad y responsabilidad en el uso de los recursos básicos, considerando 

todos los derechos de todas las personas a decidir sobre su vida para cambiar 

hacia manera de vivir mejor, que no nos dañen ni a nosotros ni al planeta, 

tratando de alcanzar un equilibrio entre las necesidades individuales y 

colectivas; 

 

¶ Honestidad y reparto equitativo, este componente económico reconoce que la 

Tierra dispone de recursos finitos, por tanto, habrá que establecer límites en 

nuestras formas de consumo y producción; tenemos el compromiso de 

salvaguardar recursos para las generaciones futuras (Burnett, 2007).  

 

Así mismo, al revisar las definiciones de la Permacultura y sus principios se encontró 

que David Holmgren, citado por Hieronimi (2009), propone doce principios que sirven 

como instrumento para lograr una transición productiva de una sociedad industrial de 

alto consumo energético hacia una cultura sostenible (no sustentable), y desarrollar una 
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visión de adaptación creativa para un mundo, donde los recursos naturales y la energía 

serán cada vez más escasos. Tales principiosse detallan en el Diagrama1. 

 

De otra parte, está el trabajo de Rivas Silva (2017) y Hernández (2017) quienes 

implementaron la huerta escolar como una estrategia pedagógica desde la 

sustentabilidad en el trabajo con los estudiantes de una escuela básica en el municipio 

de Pedraza (Rivas Silva, 2017) y en la escuela técnica (Hernández, 2017), ambas en el 

estado de Barinas, Venezuela. La propuesta metodológica se basó en la investigación 

acción participación y la entrevista semiestructurada fue uno de los instrumentos 

empleados allí, para facilitar el acercamiento al trabajo de campo y la toma de datos 

cualitativos. Dentro de su estudio encontraron la importancia que tiene el trabajo con los 

estudiantes al momento de crear en ellos consciencia sobre el medio ambiente, siempre 

desde lo pedagógico, de tal manera que a futuro puedan contribuir al cuidado y 

mantenimiento del mismo. De esta manera la institución educativa va a presentar un 

aspecto ambiental acorde con los principios ecológicos de educación ambiental 

inmersos en el Currículo Básico Nacional, concordando de esta manera con uno de los 

objetivos de esta investigación.  Sin embargo, este estudio a la fecha aún se encuentra 

en ejecución y sus resultados no han sido completamente esclarecidos.  

 

En cuanto al trabajo realizado en Argentina, Cieza et al (2013) en Buenos Aires 

buscan la formación en sustentabilidad desde el trabajo en las huertas escolares en zona 

periurbana. Este proyecto se desarrolló con el trabajo de estudiantes y profesores de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como un trabajo de extensión que buscaba 

desarrollar en el territorio, todo un proceso educativo. Toda su propuesta se basa en un 

ñenfoque agroecol·gico, generación y adaptación de tecnologías sustentables y la 

búsqueda de mercados alternativos para diferentes producciones (cultivos), además de 

fortalecer y articular las experiencias organizativasò (p.6). Las actividades que 

desarrollaron se basaron en el intercambio de saberes tanto académicos como populares. 

Gracias a esto, se logró vincular a más de cien familias en el proyecto, lo que a su vez 

permitió, fortalecer los conocimientos sobre los temas medioambientales. Lo anterior 

hizo posible fomentar el compromiso para la mejora de la sustentabilidad de los 

diferentes sistemas productivos encontrados en la zona.  
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Diagrama 1. Principios éticos y diseño de la Permacultura. 

 

Fuente: Permacultura y Principios. David Holmgren, citado por Hieronimi (2009) 

 

En colombia, Vera (2015) implementa la huerta escolar como una herramienta para 

que los estudiantes derarrollen competencias científicas desde la asignatura de ciencias 

naturales y educación ambiental. En el proyecto se hace énfasis en el trabajo por 

competencias para desarrollar en los estudiantes el aprendizaje a través de la 

investigación y a su vez, tener la posibilidad de evaluar los logros alcanzados en este 

proceso.  En sus hallazgos confirma que la huerta escolar es una estrategia de enseñanza 

que permite la construcción del conocimiento a travésde la interacción con todos los 

actores en el proceso formativo. Gracias a esto, se desarrolla un ambiente en donde los 

estudiantes se acercan con más seguridad a la situación ambiental de manera más 

tranquila y eficaz, siempre teniendo como base el trabajo autónomo fomentado por la 

guía del docente. Además, se cumple con el objetivo de brindarle a los estudiantes la 

posibilidad de acercarse a la problemática medioambiental y desde allí proponer 

posibles soluciones al respecto.  

 

Posteriormente, Mejía Cardona (2017), en Medellín ï Colombia, se acercó a la 

enseñanza de las ciencias naturales desde el trabajo de la agricultura con ayuda de la 



32 

 

huerta escolar, el aula de clase y la sala de informática. Este último escenario permitió 

el trabajo con plataformas virtuales que facilitaron el proceso evaluativo y de 

diagnóstico. Como resultado, fue posible la producción de plantas medicinales y 

alimenticias gracias al trabajo colaborativo de la comunidad educativa implicada. El 

investigador resalta la importancia de este trabajo en las aulas, en la medida de que es 

posible desarrollar actividades donde todos participan y se involucran, un espacio para 

intercambiar experiencias y proponer soluciones frente a las diferentes problemáticas 

que se presenten. Igualmente, al trabajar la huerta escolar se fomenta la participación de 

los estudiantes, pues desarrolla un sentido de pertenencia y hace que se preocupen por el 

medio ambiente, a su vez que buscan e investigan cómo contribuir a su mejora. 

 

El trabajo más reciente se encuentra en De la Cruz Elizondo, Martínez-Tapla y 

Fontalvo-Buelvas (2019), en México. Para los autores la educación ambiental está 

fuertemente ligada en el proceso de contribuir a la sustentabilidad, todo ello gracias a la 

implementación de los huertos escolares. Este proyecto involucró no solo a los 

profesores y estudiantes sino también a la autoridad municipal. Gracias a esto se logró 

establecer nueve huertos escolares, a la vez que organizaron toda una propuesta 

educativa que nace de la institución y se vincula y se nutre con la participación 

ciudadana. De igual manera, resaltan el papel del docente como un puente entre los 

estudiantes y las personas, porque es gracias a su trabajo que se hace posible la 

consolidación y permanencia de estos proyectos. Por último, reconocen los alcances del 

trabajo en el huerto escolar como una herramienta para recuperar tanto la conciencia 

ecológica como el gusto por el trabajo del campo, que se ha venido perdiendo en los 

jóvenes.  

 

En resumen, el entusiasmo generado por la expansión de proyectos agroecológicos 

urbanos fomentados por instituciones académicas en nuestro continente no nos debe 

distraer de la reflexión necesaria para enfrentar los desafíos que colocan en riesgo su 

propia sustentabilidad. Además de las dificultades usuales con la organización social, 

captación de recursos financieros, reconocimiento y apoyo de esferas institucionales, 

comunitarias y políticas (Chalker-Scott, 2009; citado en Mercon, 2012), muchas veces 

estas iniciativas encuentran obstáculos relativos a los contenidos y métodos 

predominantes en los programas de los cuales surgen. 
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6. Marco teórico 

 

En este apartado se hará un recorrido por las principales categorías que actúan como 

eje principal del presente trabajo. En primer lugar, se profundizará en los conceptos 

desarrollo sostenible y sustentable, de tal manera que se abarcará sobre sus diferencias y 

cómo ambas se pueden complementar. En segundo lugar, la manera en el que el 

desarrollo sostenible y sustentable puede favorecer en la educación ambiental. Por 

último, se presenta de qué forma la educación ambiental se puede trabajar desde la 

propuesta pedagógica de la huerta escolar, para que permita fomentar en los estudiantes 

un espíritu crítico e investigativo frente a las necesidades ambientales de un contexto 

actual y futuro.   

6.1. Sostenibilidad o Sustentabilidad 

 

El concepto o los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, parte de una confusa 

traducci·n del ingl®s ñsustainabilityò. Algunos documentos, entre ellos artículos de 

investigación, traducen esta palabra como sostenibilidad y en otras como 

sustentabilidad, incluso cuando la referencia es la misma (Ortiz & Arévalo, s.f.). 

Méndez (2012) no encuentra diferencia entre ambas interpretaciones. Ante esto, el 

investigador afirma que la sostenibilidad y la sustentabilidad son iguales en cuanto a su 

aplicación, pero aclara que depende de la interpretación que le dé cada país, tal y como 

lo mencionaron en su momento Andía&Andía (2010) y Gómez (2009) citados por 

Rodríguez (2013). Esta confusión es común en los países cuya lengua madre es el 

español.  

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001) define sostenible como 

aquello ñque se puede sostener, especialmente en ecolog²a y econom²a, que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 

ambienteò, en cuando a sustentable como algo ñque se puede sustentar o defender con 

razonesò. Villamizar (s.f.), por su parte, argumenta que el desarrollo sostenible es el 

equilibrio del manejo del planeta en tres aspectos: económico, ambiental y social. Para 

el autor ningún recurso deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Por 

otro lado, el desarrollo sustentable exige a los diferentes actores de una sociedad 

compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, políticos, 
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ambientales y sociales, así como patrones de consumo que determinan la calidad de vida 

(Ortiz & Arévalo, s.f.). Esta postura difiere de la que aporta Rodríguez (2013), quien 

considera que comparten el sin·nimo ómantenerô. M§rquez (2000) tampoco encuentra 

diferencia, pues en su raíz verbal sosten-(er) y sustent-(ar) no hay diferencias en su 

significado. A continuación, seampliará cada término por separado. 

6.1.1. Desarrollo sostenible 

 

El desarrollo sostenible surge con la pretensión de armonizar muchos aspectos de 

índole medio ambiental y económica. Para Lélé (citado en Pierri, 2001) el concepto 

tomó fuerza a partir de 1980 cuando la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) presentó la Estrategia Mundial de Conservación (EMC), que lo 

catalogaba como un objetivo que se consigue mediante la conservación de los recursos 

naturales. Con el tiempo, dejó de atender los requerimientos de las sociedades actuales 

(Ortiz & Arévalo, (s.f.). Por esto, en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CMMAD) de 1987 surge el documento ñNuestro Futuro Com¼nò, m§s 

conocido como informe Brundtland, bajo el t²tulo ñUn futuro amenazadoò, este 

documento hace énfasis en que los conceptos de medio ambiente y desarrollo no pueden 

ser separados, ya que tienen un mismo objetivo. Perri (2001) es claro cuando afirma que 

ñel desarrollo no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; el medio 

ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias 

de la destrucci·n ambientalò (p.60).  

 

Bajo esta misma línea, en el informe Bruntdland, Gallopín (2003) presenta al 

desarrollo sostenible como un ñdesarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futurasò (p. 23). Gallopín (2003) le 

otorga al desarrollo sostenible dimensiones en el campo social, económico y ambiental, 

algo que hasta ese momento no se evidenciaba. Esta decisión ha sido objeto de críticas 

por mantener un enfoque netamente antropocéntrico (Mebratu, 1998; Baker, 2005; 

Lozano, 2008; Waas et al., 2011).  

 

Macedo (2005) ve el desarrollo sostenible como un concepto nuevo, porque esto 

supone lo limitado del mundo y lo finito que son los recursos en la naturaleza. La idea 

de insostenibilidad del actual desarrollo era una sorpresa hasta hace unos años, y se 
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debe en parte a que muchos de los signos de degradación hasta hace poco se han hecho 

visibles y han influido en el nivel y calidad de vida de las personas (Macedo, 2005 p. 8). 

Por su parte, Zaragoza (2000) presenta la visión de que las sociedades avanzadas lo son, 

porque consideran sus recursos ilimitados y satisfacen sus necesidades sin 

preocupaciones por el medio ambiente. Sin embargo, son los estudios científicos los que 

colocan sobre la mesa una preocupación por la preservación del planeta. Investigadores 

como Capra (1996) proponen un cambio en la percepción del paradigma, enfocado a 

una ecología profunda, que sea menos humanista y vaya centrada a la comprensión de 

las dimensiones de la vida y de los seres vivos en general. De esta manera se podría 

distanciar de lo antropocéntrico.  En este orden de ideas, Macedo, (2005) y Vilches & 

Gil, (2003) consideran que desarrollo y medio ambiente deben ser vinculados, ya que 

una sostenibilidad de desarrollo sin crecimiento debe ser ajustado a la economía, a las 

exigencias de la ecología y al bienestar social global.  

 

Es así como la idea de desarrollo sostenible incorpora el desarrollo, pero aislado del 

crecimiento (Macedo, 2005). Crecimiento entendido como el incremento cuantitativo 

sin incorporación de energía, ni de materiales, es decir, el desarrollo no puede continuar 

en un mundo finito. En resumen, es posible lograr un desarrollo siempre y cuando se 

cambien cualitativamente las formas de vida. Para esto último, en el informe de la 

CMMAD (1998), se propone que es necesaria ñla satisfacci·n de las necesidades 

básicas de todos y extiende la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida 

mejorò (p. 15), sin dejar a un lado lo intrageneracional, pues se debe considerar que 

dentro de la misma generación hay aquellos que viven en la opulencia y quienes 

sobreviven en la miseria.  

 

Desde la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo en 

2002, las naciones se han planteado un doble discurso en donde le han apostado a una 

estrategia de fortalecimiento de la economía. Así, se busca mejorar la calidad de vida, 

reducir costos, controlar la contaminación, generar leyes y normas que le permita a las 

poblaciones el ñsustentoò alimenticio y de subsistencia (vestido y vivienda). Por un 

lado, los países desarrollados apuntan a conservar los recursos naturales a través del 

desarrollo sostenible y otros, como los subdesarrollados a sobrevivir con las políticas 

que se establezcan desde el desarrollo sustentable. Por ello, López Ricalde, López 

Hernández, &Ancona Peniche, (2005) sugieren que las discusiones en torno a las 
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acepciones surgen no como algo teórico, sino como una mirada desde las comunidades 

implicadas y la práctica cotidiana. Otras fuentes como el Diccionario de Sociología de 

España (Giner et al. 1998) apoyan estos usos, pero autores como Paniagua y Moyano 

(s.f.) consideran lo contrario y en sus escritos refieren el término desarrollo sostenible a 

un tipo de modelo económico y desarrollo sustentable al uso como adjetivo por 

ejemplo, enfoque sustentable.  

 

6.1.2. Desarrollo sustentable 

 

Con respecto a la sustentabilidad, Leff (2000) apunta hacia un futuro, hacia una 

solidaridad transgeneracional y un compromiso con las generaciones futuras. En el 

crisol de la sustentabilidad se confrontan los tiempos de la degradación entrópica, los 

ciclos de la naturaleza y las crisis económicas, la innovación tecnológica y los cambios 

institucionales, con la construcción de nuevo conocimiento, comportamientos sociales y 

racionalidades productivas. La sustentabilidad replantea la pregunta por el Ser y el 

tiempo desde el cuestionamiento sobre la racionalidad económica, sobre la ontología y 

la epistemología que fundan una comprensión del mundo. Frente a esto, Muñoz (2003) 

sugiere que el desarrollo sustentable: 

 

[é] requiere la promoción de valores que estimulen patrones de consumo dentro 

de los límites de lo ecológicamente posible, y a los cuales todos puedan aspirar 

razonablemente, implica además que las sociedades satisfagan las necesidades 

humanas incrementando el potencial productivo y asegurando oportunidades 

equitativas para todos, y no debe poner en peligro los sistemas naturales que 

constituyen la base de la vida en la Tierra: la atmósfera, los suelos, las aguas y 

los seres vivos. (p. 2) 

 

Es necesario comprender que el desarrollo sustentable, implica el manejo de recursos 

naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una 

mejor calidad de vida para la población. Al mismo tiempo, se debe velar porque los 

patrones de consumo actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras. El 

objetivo es buscar el equilibrio entre las dimensión social, económica y 

medioambiental, teniendo en cuenta la variable tiempo, de modo tal que no se 
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comprometa la posibilidad de satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones. Es una responsabilidad con el futuro del medio ambiente, en cuanto a la 

riqueza ambiental que se propone dejar, así como evitar cualquier daño irreversible en el 

medio ambiente (Cardona y Mora, 2018p. 49) 

 

Según Madrigal (1995) citado por López Ricalde, López Hernández, y Ancona 

Peniche (2005), el desarrollo sustentable tiene dos objetivos: el de mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes sin excepción alguna y el de no comprometer el futuro de 

las generaciones siguientes. Autores como Boada y Toledo (2003) y respaldados por 

López Ricalde, López Hernández, & Ancona Peniche (2005), consideran que el reto del 

desarrollo sustentable para la humanidad depende de la garantía de la sostenibilidad de 

la biosfera y de sus ecosistemas; y requiere también de la acción de los gobiernos y de 

la cooperación entre estos.  

 

Esta preocupación por el futuro del medio ambiente, frente a la conservación de los 

recursos naturales, debe partir de la sociedad, entendida como las personas de la ciudad, 

los campesinos e indígenas, que se preocupan por el medio ambiente, pues lo viven y lo 

sufren (Cardona y Mora, 2018, p. 51). Es así como no se concibe a la naturaleza como 

sujeto de derecho, es también un derecho de la naturaleza, o mejor aún, del hombre 

frente al medio ambiente, pues el hombre ya no es el eje principal, ya que está al mismo 

nivel que las demás especies. Si bien es cierto, para evitar una crisis ambiental un 

primer acercamiento se hace desde el desarrollo sostenible, no debemos quedarnos en 

este escenario. Se debe abogar también por una sustentabilidad desde la relación entre 

naturaleza y sociedad, desde la obtención de recursos desde un enfoque sustentable 

(Cardona y Mora, 2018).Esta propuesta, además de tener la visión sobre el desarrollo 

sustentable, también es un elemento clave para el desarrollo de la filosofía del Buen 

Vivir.  

 

Bajo esta misma línea, Alemán (2005) considera que no existe sostenibilidad a largo 

plazo, en cambio sustentabilidad enlaza el crecimiento económico con el equilibrio del 

ecosistema. Por ello, plantea la protección de los recursos naturales. Por lo anterior, se 

sugiere que el desarrollo sea sostenido y sustentable y que no se caiga en el babelismo 

(Boada, 1994 citado por López Ricalde; López Hernández y Ancona Peniche, 2005). 
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Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, son términos diferentes, en donde el 

primero debe tratar de alcanzar una verdadera sustentabilidad.  

 

La preocupación no debe centrarse en la verificación etimológica y epistemológica 

de estos conceptos, sino centrarse en los cambios de las acciones, ya que como seres 

vivos realizamos y generamos un impacto al planeta. No se deben escatimar esfuerzos 

en la recuperación, restauración y mantenimiento de los diferentes sistemas que aportan 

al sostenimiento de la vida del hombre y de las demás formas de vida. Es en este 

escenario donde se hace la intervención a nivel educativo. Se precisa una intervención 

en la enseñanza de las ciencias naturales que permita articular la práctica con la teoría 

en ambientes de aprendizaje, que favorezcan la aprehensión de lo propuesto desde el 

desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Lo anterior, con el fin de asumir 

posturas crítico-reflexivas de horizonte interdisciplinar, desde el abordaje de aspectos 

económicos, políticos, estéticos, éticos, históricos, filosóficos. Por ende, en el siguiente 

apartado se presentarán una propuesta sobre loque debería ser la educación ambiental. 

 

6.2. Educación Ambiental 

 

La educación sobre el medio ambiente se refiere al desarrollo del conocimiento y de 

la comprensión acerca de las interacciones de los humanos con el medio. Se trata de 

aprender cómo funciona y cómo es su estructura. Este enfoque ha sido siempre 

primordial en la escuela, de ahí que el profesorado busque desarrollar actividades en 

torno a este tema, que trasciendan del aula. Es lo que algunos llaman alfabetización 

ambiental, cuya intención es atenuar los graves problemas ambientales del planeta: si la 

gente conoce, si tiene suficientes conocimientos científicos, cambiará su visión y 

comportamiento. No obstante, la historia reciente nos demuestra que no es así: los 

cambios no se producen solo con más conocimientos.  

 

Fortalecer la formación sobre el medio ambiente revaloriza las experiencias 

sensoriales y emocionales que los humanos establecen con el medio. La 

experimentación, el contacto con la naturaleza son imprescindibles y este escenario se 

transforma en un recurso para la investigación y el descubrimiento. Las actividades al 

aire libre (outdooreducation) son las más apreciadas, aunque conlleven dificultades 
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organizativas propias de nuestros contextos escolares. Por tanto, es un enfoque 

apreciado, pero limitado a unas pocas ocasiones a lo largo de la escolaridad. 

 

La educación para el medio busca el compromiso y la acción de los que participan en 

el acto educativo. Debe desarrollar la responsabilidad y la participación activa. El aporte 

de DaniellaTilbury (1995) sentó las bases de lo que se entiende por educación ambiental 

para la sustentabilidad, y que ha continuado configurándose y evolucionando a lo largo 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(2005-2014). Tilbury identificó siete grandes componentes de lo que debe ser educación 

ambiental dirigida a la sustentabilidad:  

1. Es relevante para el propio currículo, para las necesidades sociales y para las 

necesidades presentes y futuras de los jóvenes. 

 2. Es holística, a través de las muchas dimensiones ambientales (social, económica, 

política, histórica, cultural, estética, física, biológica), de las escalas de análisis (de local 

a global) y de las perspectivas (de género, de clase social o de población indígena).  

3. Está orientada hacia la responsabilidad social, la preocupación por todas las 

formas de vida, la armonía con la naturaleza y el compromiso de trabajar para el 

prójimo. Con base en lo anterior, debe integrarlos en las actividades educativas.  

4. Se basa en cuestiones de interés o temas problema. Saber buscar información, 

buscar soluciones a situaciones problema y darle una dirección satisfactoria.  

5. Debe de tener una marcada orientación hacia la acción, asó como involucrar a los 

alumnos en acciones ambientales (naturaleza y sociedad) reales y simuladas.  

6. Es educación crítica. Esto implica desarrollar habilidades para un conocimiento 

reflexivo y crítico respecto al funcionamiento social (poder, discusiones políticas, 

ideológicas, desarrollo humano) y desarrollar aptitudes y valores democráticos y 

participar en procesos políticos.  

7. Incorpora una dimensión de futuros, es decir que busca orientar la reflexión hacia 

futuros alternativos, sin predeterminar ninguno en particular. 

Por su parte, el Estado colombiano, atendiendo el impacto en la educación 

tradicional, causado por la globalización y la revolución científica, con respecto al valor 

de la interacción de los sujetos con el objeto de estudio, establece unas directrices a 

través del Ministerio de Educación, articulando los fines de la educación en la Ley 115 

de 1994 con los objetivos del área de ciencias naturales y educación ambiental, para 

contribuir al fomento de la capacidad crítica ï reflexiva y analítica de los estudiantes 
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con miras a mejorar la calidad de vida de su comunidad y a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas que se presenten en su contexto. 

La Ley General de Educación establece en su artículo No. 5, en los fines de la 

educación y de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política algunas 

directrices que orientan el trabajo de los profesores y que apoyan el trabajo comunitario 

propuesto en este trabajo, más concreto en los numerales 2, 3, 5, 9, 10, 12 y 13 

planteados respectivamente:  

 

¶ La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

¶ La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

¶ La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

¶ El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

¶ La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

¶ La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, 

¶ y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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Así mismo, resalta en el artículo 6 y en concordancia con el artículo 68 de la 

Constitución Política, la importancia que tiene la participación de la Comunidad 

Educativa en los procesos educativos, conformada esta por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares y los vincula directamente al diseño, ejecución y evaluación 

de los Proyectos Educativos Institucionales. Adicionalmente integra a la sociedad en su 

artículo 8 como la responsable de la educación con la familia y el estado.  

 

A su vez, la Ley General de Educación en los artículos establece los siguientes 

objetivos que corresponden a la población, objeto de estudio del presente trabajo: 

Educación Media: 

  

¶ La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; esto teniendo en 

cuenta que la institución cuenta con un énfasis de formación técnico 

agropecuario en estos grados, que contribuye al alcance de estos fines a 

propósito del contexto rural.  

¶ La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales.  

¶ La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo de la realidad 

nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social.  

¶ El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 

acuerdo con las potencialidades e intereses.  

¶ La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.  

¶ La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad.  

 

A propósito del contexto de la institución en la cual se desarrolla esta iniciativa, el 

capítulo 4, en sus artículos 64 al 66 hacen alusión del fomento de una educación 

campesina y rural, enfocada en las actividades agrícolas que contribuyan a mejorar las 

condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar 

la producción de alimentos en el país y expresamente en su artículo 67 menciona que de 
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acuerdo a las disposiciones del plan de desarrollo municipal o distrital, funcionará una 

huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos, en donde los 

educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o 

asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la 

autosuficiencia del establecimiento.  

 

En el desarrollo de la ley se evidencia la necesidad de fomentar el estudio y 

apropiación de las diferentes áreas del conocimiento, también surgen interrogantes 

sobre que enseñar y que aprender en la escuela. Es así como el Ministerio de Educación 

Nacional genera los lineamientos curriculares pretendiendo crear nuevos enfoques que 

orienten la comprensión y enseñanza de las áreas, facilitándose los ambientes de 

participación en las comunidades educativas. Los lineamientos en su ejecución deben 

promover la creatividad, el trabajo en equipo, el aumento de la autonomía y fomentar la 

investigación.  

 

En los lineamientos, el sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental 

es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer 

los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en 

especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente 

(ICFES 2007). 

 

La apropiación de este conocimiento debe formar en el estudiante una actitud crítica 

y reflexiva sobre su entorno, que le permita ser consciente de los beneficios que un 

ejercicio responsable de este saber puede generar sobre la naturaleza. Estos lineamientos 

dan las pautas para generar estrategias en el desarrollo de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), y en las actividades de aula. Con respecto a lo anterior y en 

relación con el tema de la equidad social, el MEN genera los Estándares Básicos de 

Competencias en búsqueda de garantizar que todas las instituciones escolares del país 

ofrezcan la misma calidad en la educación. En Ciencias Naturales los estándares tienen 

un énfasis en competencias y recomiendan que se fomente la capacidad de los 

estudiantes en: 

 

¶ Explorar hechos y fenómenos. 

¶ Analizar problemas. 
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¶ Observar, recoger y organizar información relevante. 

¶ Utilizar diferentes métodos de análisis. 

¶ Evaluar los métodos. 

¶ Compartir los resultados (ICFES 2007). 

 

En relación con lo anterior, en el Acuerdo No. 006 del 08 de junio de 2016, se 

estipula en el Pla de Desarrollo Municipal ñFosca Inclusiva y Pluralò para el periodo 

2016 ï 2019 en el marco Agropecuario con el Programa Desarrollo Social, Sostenible 

por el Agricultor, como metas de producto el apoyo a parcelas con cultivos 

tradicionales, la realización de ferias agropecuarias y el fortalecimiento de iniciativas de 

innovación agrícola con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

Adicionalmente, en el aspecto de Medio Ambiente, en el programa de Sostenibilidad 

Ambiental, se encuentran las capacitaciones en educación ambiental en los tres centros 

educativos del municipio y con las comunidades rurales, como meta. Así como, el 

diseño de estrategias de sostenibilidad ambiental y mantenimiento de la biodiversidad, 

la revisión y reformulación de los Proyectos Educativos Ambientales ï PRAES.  

 

En concordancia con los desafíos estratégicos del Plan Nacional Decenal de 

Educación (PNDE ï 2016 ï 2026) y en especial en el numeral 8 en ñdar prioridad al 

desarrollo de la poblaci·n rural a partir de la educaci·nò y en el cuarto principio 

orientador destaca que ñla educaci·n es responsabilidad de la sociedad como un todo y 

que en ella participané Y que el estado debe garantizar dicha participación hacia los 

fines colectivos, fortaleciendo adem§s su participaci·n y compromisoò. 

 

Toda esta propuesta formativa requiere ser implementada en un espacio que se 

enlace con facilidad a cualquier institución. Es ahí donde la huerta escolar se prefigura 

como ese eje articulador entre la educación ambiental y las necesidades de cualquier 

institución. 
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6.3. Huertas Escolares 

 

La huerta escolar es un ambiente escolar que permite el desarrollo de las 

competencias científicas como: la observación, experimentación, aplicación y 

comprobación de conceptos. Por ejemplo. García (2009) en su investigación 

desarrollada en el marco de la Organización Para un Ambiente Sustentable (OPAS)
1
, 

pretendió la creación de un huerto escolar como herramienta pedagógica dentro del 

currículo, que logró además la integración de la comunidad educativa. El investigador le 

dio relevancia a la información adquirida por los participantes para construir la huerta 

escolar, más que todo el proceso de aprendizaje. En el presente trabajo busca integrar 

ambos momentos, por considerarlos igual de importantes. 

 

De manera similar, Tortosa (2011) presenta a la huerta escolar como algo más que un 

recurso educativo. Por su parte, Rivera del Fardes (2008) complementa esta idea en 

cuanto que el huerto posibilita un espacio de construcción de saber interdisciplinar, 

desde un espacio diferente al aula escolar, permitiendo la integración de diferentes 

departamentos didácticos. Esto último, favorece el desarrollo de actitudes y valores en 

profesores y estudiantes. Gracias a esto fue posible adquirir un compromiso con la 

conservación y mejora del entorno, a través del uso responsablemente de los recursos 

naturales. Allí, la metodología aportó elementos como la organización del trabajo en 

grupos, la selección de especies a estudiar teniendo en cuenta algunos criterios como la 

sincronía del periodo escolar con los ciclos de vida, requerimientos ambientales y los 

intereses de los participantes.  

 

Para lograr esta metodología, Castro (2005)
2
deja de lado el papel del profesor como 

transmisor de contenidos teóricos, para que sea en un dinamizador de inquietudes, de 

curiosidad, de la capacidad de asombro y de cuestionarse por situaciones que muchas 

veces pasan desapercibidas por desconocimiento o por falta de interés.Sin embargo, al 

                                                
1
 Entidad encargada de fomentar prácticas e iniciativas sustentables dentro de las escuelas (lo que 

equivale a los Proyectos Ambientales Escolares para el caso de Colombia) 

2Trabajo La investigación del entorno natural: Una estrategia didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales, en la Universidad Pedagógica Nacional. 
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detenerse a observar y al reflexionar en torno a ellas, surge un entramado complejo y 

enriquecedor en términos de conceptos estructurantes de la biología. 

 

Por su parte, Romón (1997) citado por Gil Monreal, M. (1995) señala que el huerto 

escolar es un recurso educativo, por lo tanto, debe prevalecer el enfoque pedagógico 

propio de los espacios agrícolas, y desde allí trabajar sobre las necesidades educativas 

de los estudiantes. Esto con el fin de contribuir a la defensa y mejora del medio 

ambiente. Si partimos del hecho de que la sustentabilidad aboga por un mejor futuro, la 

huerta escolar se convierte en ese espacio donde el estudiante aprende a hacer un mejor 

uso de los recursos, recursos que le va a dejar a la siguiente generación. 

 

Desde ese espacio formativo de la huerta escolar, es posible que el estudiante 

adquiera conocimientos sobre el cultivo y cuidado de las frutas y hortalizas.  Aprende 

sobre la sana alimentación, evitando futuros problemas de salud como la obesidad o 

desnutrición, así como tener las bases para una dieta sana. Adquiere bases para 

proyectarse en el ámbito laboral. En lo social, aprende a convivir, fortalece la autonomía 

y autoestima, la responsabilidad, solidaridad y logra entender al otro como parte de una 

sociedad que se preocupa por el medio ambiente. Igualmente, se mantiene el eje 

transversal del currículo al vincularlo con las demás asignaturas, en la medida que 

trabaja lectura, escritura, biología, matemáticas, historia, ética y valores, por nombrar 

algunos. Adquiere todo un conjunto de conocimientos relacionados con la naturaleza, la 

agricultura y la nutrición. Todo esto sin perder el objetivo principal de la sustentabilidad 

(Moya del Amor, 2016 y Vera Espitia, 2015; Barrón Ruiz y Muñoz Rodríguez, 2015; 

FAO, 2009). 
3
 

 

Vera Espitia (2015) considera que en el trabajo de la huerta escolar toda la 

comunidad educativa debe estar involucrada en el proceso. En especial los abuelos, 

porque su conocimiento también puede enriquecer los espacios de aprendizaje. Son 

situaciones que no pueden estar alejadas del plan curricular, de la educación ambiental. 

De esta manera se rompe con el concepto tradicional de la enseñanza y aprendizaje en la 

                                                
3 Presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 

{ŀƴǘƻ 5ƻƳƛƴƎƻΣ wŜǇǵōƭƛŎŀ 5ƻƳƛƴƛŎŀƴŀ Ŝƴ ƻŎǘǳōǊŜ ŘŜ нллфΦ .ŀƧƻ Ŝƭ ǘŜƳŀ άŜƭ ƘǳŜǊǘƻ ŜǎŎƻƭŀǊ ŎƻƳƻ 

ǊŜŎǳǊǎƻ ŘŜ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ȅ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŘŜ ƭŀǎ ŀǎƛƎƴŀǘǳǊŀǎ ŘŜƭ ŎǳǊǊƝŎǳƭƻ ŘŜ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀέΦ 
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medida de que no es un proceso ligado únicamente al docente-estudiante, también 

permite vincular a la familia y a toda la comunidad aledaña relacionado a la institución 

o no. Es una relación que es necesaria recuperar, necesidad que propone Barrón Ruiz y 

Muñoz Rodríguez (2015), porque en especial la familia se ha desvinculado de la 

escuela, con su escasa colaboración y en un constante enfrentamiento con las dinámicas 

del colegio. 

 

Con relación a los procesos educativos se debe entender la tierra como un organismo 

cambiante desde los espacios en donde los seres humanos interactúan. La práctica en la 

huerta escolar representa la posibilidad para el docente de escuelas rurales, ya que 

proporciona un acercamiento y una concordancia con el contexto de vida del estudiante 

y permite a su vez, la integración de conocimientos, procesos cognoscitivos, habilidades 

y actitudes. Asimismo, facilita la orientación del aprendizaje a través de los estándares 

curriculares, garantizando la calidad en su desarrollo.  

 

Una necesidad creciente es concebir la huerta como un ñlaboratorio vivoò, es decir 

un espacio de investigación y de experimentación escolar. Para ello, se utilizan 

elementos del ambiente escolar y los espacios con los cuales cuenta la institución. Es 

decir, elementos cercanos a los estudiantes, los cuales propician una ruptura con el 

aprendizaje memorístico y de contenidos teóricos alejados de la realidad del 

estudiante.La huerta escolar es un objeto didáctico relevante para la motivación y 

enseñanza de conceptos desde una perspectiva aplicada, la cual relaciona los conceptos 

con aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes. Además de concebirse como un 

ñlaboratorio vivoò, permite la comprensi·n de distintos t·picos referentes a la ecolog²a.  

 

En su informe, también la FAO (2009) propone que el huerto escolar debe ser visto 

como un laboratorio natural y vivo, donde el estudiante tiene la oportunidad de aplicar 

los temas vistos en clase de manera experimental, de tal forma que la clase no es solo 

teoría sino un escenario de experiencias significativas. Nada alejado de cualquier tipo de 

modelo pedagógico, en donde el estudiante aprende haciendo y el docente es un guía en 

todo el proceso, sin dejar de crear los espacios donde los estudiantes puedan generar 

experiencias de aprendizaje. Es en este momento cuando el conocimiento trasciende las 

aulas y el estudiante empieza a tomar consciencia sobre su rol en el cuidado del medio 

ambiente. Lo aplica en su casa, con su familia, en sí mismo, en su vida social, el 
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contacto con el mundo exterior y se proyecta como futuro ciudadano activo en el 

cuidado ambiental. 

 

Para Barrón Ruiz y Muñoz Rodríguez (2015) la huerta escolar va más allá del 

recurso académico, como el tablero o los recursos digitales, es un complemento que no 

debe faltar en los colegios. Esto es gracias a que este espacio se vincula con facilidad a 

las necesidades educativas de cada institución, con sus modelos pedagógicos y su 

Proyecto Educativo Institucional. Surge así la obligación de estimular el pensamiento 

pedagógico desde unas dinámicas que logren una colaboración y transversalidad entre 

las necesidades formativas del estudiante y las necesidades ambientales del mundo. 
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7. Metodología 

 

El proceso metodológico se enmarca desde los principios del paradigma sociocrítico 

a través de una metodología cualitativa, de Investigación Acción Participación - IAP.   

 

7.1. Perspectiva epistemológica: el paradigma sociocrítico 

 

En primer lugar, un paradigma se entiende como: ñlas realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad cient²ficaò (Khun, 1986, citado por Gurdi§n- 

Fernández en el 2007). Es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y 

procedimientos que definen la manera de hacer ciencia. De hecho, ese sistema de 

creencias se convierte en patrones o reglas a seguir por los investigadores de un campo 

de acción determinado (Martínez 2004, citado por Alvarado L. y García M., 2008). 

 

El paradigma sociocrítico considera que la teoría crítica es una ciencia social que no 

es empírica ni interpretativa (Arnal, 1992). De otra parte, sus aportesse originan ñde los 

estudios comunitarios y de la investigaci·n participanteò. En esa medida, tiene como 

objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 

miembros (Alvarado L. y García M., 2008). 

 

Bajo esta misma línea, el paradigma se fundamenta en la crítica social con un 

carácter autorreflexivo.  En este escenario, el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos y de la comunidad en general. Los 

sujetos involucrados buscan la autonomía racional a través de la capacitación para la 

participación y transformación social. El conocimiento se desarrolla gracias a un 

proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica (Alvarado L. 

y García M., 2008). Es así comoPopkewitz (1988) propone los siguientes principios 

propios del paradigma:  

 

a. Conocer y comprender la realidad como praxis.  

b. Unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores. 
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c. Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. 

d. Proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 

procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se 

asumen de manera corresponsable (p. 15). 

 

Ahora bien, desde la educación el paradigma sociocrítico propone la adopción de una 

visión global y dialéctica de la realidad educativa, la aceptación compartida de una 

visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su 

elaboración. El paradigma ofreceuna visión particular de la teoría del conocimiento y de 

sus relaciones con la realidad y con la práctica (Alvarado y García, 2008).  

 

En relación con lo anterior, una comunidad educativa es importante para el trabajo 

social, porque es en ella donde se dinamizan los procesos de participación. Se sostiene 

que la respuesta más concreta a la búsqueda de soluciones está en establecer acciones a 

nivel de la comunidad con una incidencia plurifactorial y multidisciplinaria.Es decir, 

quelo anterior es posible con el apoyo de organizaciones y demás actores que puedan 

aportar a futuro a mejorar la calidad de vida de las personas involucradas y la calidad 

del desempeño en ellas en el ámbito de su acción particular (Alvarado y García, 2008).   

 

Con el fin de integrar el paradigma y la comunidad educativa objeto de estudio, es 

necesario implementar unas dinámicas que permitan poner en evidencia los alcances a 

nivel investigativo. Para que esto sea posible se enmarcó en el enfoque cualitativo. 

7.2. Enfoque Cualitativo 

 

La investigaci·n cualitativa ñfavorece las formas de relación entre sujetos y objeto de 

estudio, privilegiando la complejidad del comportamiento humano en los contextos de 

interacción cotidiana, con la intencionalidad de comprenderlo y estudiarlo en su riqueza 

y amplitudò (Morales y Bojacá, 2002, citado por Gurdían-Fernández, 2007, p.  120). 

Para McMillan y Schumacher (2010), la investigación cualitativa describe y analiza las 

opiniones, los pensamientos, las percepciones y las conductas sociales individuales y 

colectivas de quienes conforman el fenómeno de interés investigativo (Gurdían-

Fernández, 2007). Por lo cual, se asoció a este enfoque la Investigación Acción 

Participación, dada la relevancia del trabajo comunitario en el presente estudio.  
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7.3. Fundamentos teóricos de la investigación acción participación ï IAP- 

 

El paradigma sociocrítico como referente epistemológico sustenta la IAP como 

iniciativa metodológica. Por ello, se reconocen posteriormente las particularidades de la 

IAP aplicadas al diseño participativo de la Comunidad Educativa de la Institución 

Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón. 

 

La Investigación ï Acción la define Lewin (1946) como un proceso de investigación, 

orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en 

la toma de decisiones. Lo anterior implica tener un ñobjetoò de estudio a un sujeto 

protagonista en la investigación, vinculado directamente. De igual manera es necesario 

que el investigador se involucre y conviva con la comunidad a estudiar (Alberich, 2007, 

p.6). 

 

El enfoque metodológico a partir de la IAP define el saber popular como una ciencia, 

como una ñracionalidad en la base experiencialò. Algunos autores como Fals Borda y 

Anisur (1991) la denominan ñCiencia del Puebloò, ya que el conocimiento que se 

generaes una validación por parte de la comunidad. Esto significa que los grupos 

sociales son capaces de construir su propio conocimiento a partir de la sistematización 

de su propia experiencia. Es así comola producción del conocimiento se da a través del 

diálogo.En otras palabras, es posible construir el conocimiento con el sujeto, y no a 

partir del sujeto aislado de su contexto.  

 

Por esta razón, Fals Borda (Vid Supra) propone que ñno se trata de investigar con 

participación (Investigación Participativa), sino que se investiga en la acción como 

elemento esencial; es decir, con Acción Participación Investigación Acción 

Participativa, la cual colabora en la construcci·n del saber popularò(p. 10). A este 

respecto, se entiende entonces que en el plano ontológicoel investigador se interesa por 

la realidad, con la misión de generar procesos de transformación y a la vez asumir una 

posición valorativa de esa realidad (Valdivieso Arcay y Peña Villalobos, 2007). 

 

Para lograr transformar realidades el investigador tiene dos opciones: recabar y 

procesar la informaci·n para ñdecir que debe cambiarò, o ejecutar la acci·n 

investigativa con el prop·sito de ñinvitar a cambiarlaò. De esta manera, puede ser 
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visto desde lo teleológico, ontológico, metodológico y axiológico como se resume la 

propuesta de Valdivieso Arcay y Peña Villalobos (2007) en el Diagrama 2. 

 

Diagrama 2. Perspectivas de la IAP 
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Construcción Propia 

7.3.1. Orientaciones metodológicas -IAP 

 

Gracias a las diferentes orientaciones estratégicas que puede tomar la IAP según las 

técnicas clásicas utilizadas y el tipo de conocimiento que se obtiene, es posible una 

clasificación de la orientación metodológica desde tres perspectivas como se presenta en 

la Tabla 1. 

 

Relaciones comunitarias.  

Jerarquización de las 

problemáticas 

Nuevas Prácticas 

Procesos de 

transformación de la 

REALIDAD.  

Posición valorativa.  

Consolidaci

ón de una 

PROPUESTA 

Potencialidades de las 

personas para el abordaje. 

Individuos 

concretos en 

situaciones concretas, 

de la cotidianidad.  

 

INVESTIGADO

R 

Á Inserción en la Comunidad.  

Á Contacto con los líderes.  
Á Intercambio de conocimientos e intereses.  

Á Auto diagnóstico. 

Á Ordenamiento y priorización de problemas.  

Á Potencialidades de solución.  
Á Capacitación de la comunidad.  

Á Estructuración de un proyecto operativo.  

Á Evaluación y seguimiento.  
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Tabla 1. Niveles y Perspectivas de la Investigación Social 

 

Fuente: Colectivo Ioé, a partir de Jesús Ibáñez (2003) 

 

El presente trabajo se sitúa desde la Perspectiva dialéctica, ya que propone una 

relación entre los diversos agentes sociales frente al decir y el hacer de la Comunidad 

Educativa implicada. Lo anterior, proporciona a los participantes una vía de reflexión. 

En suma, la perspectiva dialéctica permite el surgimiento de un sujeto en proceso capaz 

de articular en un campo de conocimiento las dimensiones micro y macro de lo socialò 

(Colectivo Ioé, 2003. p, 13).  A su vez, utiliza técnicas específicas, pero sin rechazar el 

uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas, el conocimiento que se obtiene es más 

propositivo-transformador (Alberich, 2007, p. 2).  

 

Dentro de las particularidades de este trabajo, el investigador se sitúa desde una 

perspectiva estructural y dialéctica, la cual reconoce una relación simétrica entre los 

diversos agentes sociales.A su vez, integra a los múltiples actores en una vía de 

reflexión y acción que les permita considerar el origen de sus necesidades, así como la 

construcción de respuestas acordes con sus intereses (Ibáñez, 1979 citado en Colectivo 

Ioé, 2003), todo esto desde sus creencias y opiniones.  
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7.3.2. Idea de participación desde la IAP 

 

La finalidad de la participación desde la IAP es impulsar al individuo a actuar. A 

partir de esto último, la investigación toma la participación social, comunitaria, 

ciudadana y política.Esta clasificación es considerada la clasificación teleológica de la 

participación, pues se verifica desde el acto participativo. Además, admite un segundo 

criterio de verificación, el cual va en relación con el sujeto que participa (Velásquez, 

2003, p. 140).   

 

La participación como aspecto fundamental en el desarrollo de esta metodología 

puede adoptar dos formas básicas: participación activa, que se da durante todo el 

proceso y participación parcial, es decir solo en algunos momentos, como por ejemplo 

en el diseño. Así, una vez obtenidos los resultados es posible discutir y analizar 

propuestas de acción (Bru y Basagoiti, 2003). 

 

El diseño metodológico propuesto reconoce la participación activa durante todo el 

proceso. Por ejemplo, incluye la selección del problema u objeto de estudio, el diseño 

de la investigación, el trabajo de campo, el análisis de resultados y diagnóstico crítico, 

la elaboración de propuestas de acción, debate y toma de decisiones, planificación, 

ejecución de actividades y evaluación de la acción (Bru y Basagoiti, 2003). No obstante, 

es pertinente aclarar que se deben contemplar en este tipo de trabajos comunitarios, 

diversas respuestas de participación. 

 

7.4. Alcances y delimitación 

 

La presente Investigación se enmarcó en la metodología Investigación Acción 

Participación ï IAP. Para ello, se diseñó un cronograma de actividades que se relaciona 

en el Tabla 2y correspondecon los momentos metodológicos ajustados al actual 

contexto.  

 

En el cronograma se relacionan las actividades a desarrollar tanto investigativas, 

como de intervención y los alcances de estas a través del tiempo. De esta forma, se 

detallan momentos a corto, mediano y largo plazo, ya que son las que se ejecutan desde 
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el proyecto de la Huerta Escolar como recurso de aprendizaje.  Por un lado, las de largo 

plazo se relacionan con la intención de mostrar los alcances de esta propuesta en otros 

espacios. Estas actividades serán efectuadas teniendo en cuenta el compromiso que se 

ha asumido con la Comunidad Educativa, junto a la labor docente que se efectúa de 

forma cotidiana, constante y permanente. Cabe resaltar que la proyección será de 

carácter investigativo, con miras a la obtención de nuevos recursos por parte de otras 

organizaciones y, con el carácter reflexivo propio que debe acompañar toda práctica 

pedagógica, para este trabajo bajo los términos de la sustentabilidad ambiental.  
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Tabla 2. Cronograma de Actividades 

ALCANCES CORTO PLAZO  

MEDIAN O 

PLAZO  

LARGO 

PLAZO  

ACTIVIDADES  

II - 

2017 

I - 

2018 II - 2018  

I - 

2019  

II ï 

2019 2020 

Momento de pre-investigación: Síntomas, problema y elaboración del proyecto.  

Detección de síntomas y realización de la problemática, en constructo con la 

Comunidad Educativa.  X X X X X X           

Planteamiento de objetivos.      X X X             

Constitución del Grupo IAP  O G.I.A.P. 1 X X X X X X X X X X X 

Conformación y constitución de la Comisión de Seguimiento.        X X X X X       

Primer Momento. Diagnóstico.  Actividades de Corto Plazo.  

Revisión de antecedentes.         X X X X       

Mapeamiento de información bibliográfica.  X X X X X X X X       

Elaboración del documento: Marco Referencial.          X X X X       

Sesión Motivacional o de Introducción.        X X X           

Caracterización ecológica inicial de la Huerta Escolar.        X X X X X X     

Inicio del trabajo de campo. Entrevistas individuales y grupales.            X X X       

Análisis de la información.              X X X     

Segundo Momento. Programación.  Actividades Mediano Plazo. 

Ejecución de actividades de intervención en términos de sustentabilidad.  

Aprovechamiento del espacio en la Huerta Escolar.              X X       

Manejo de recursos orgánicos e inorgánicos.              X X       

¿Por qué estas plantas y no otras?             X X X X X 

Manejo de plagas y control de vectores.            X X X X X X 
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Construcción Propia (2017 -2018)

Disposición final de los productos de la Huerta Escolar.                X X X X 

Análisis de la información.                X       

Tercer Momento. Nuevas propuestas. Actividades a Largo Plazo.  

Negociación y elaboración de nuevas propuestas concretas
2
               X X X X 

Siembra continua en la Huerta Escolar.                X X X X 

Implementación de cultivos paralelos al de la Huerta Escolar en otros espacios 

de la I.E.             X X X X X 

Implementación de un proyecto articulado con el PRAE de la I.E. 

      

X X X X X 

Rescate histórico del cultivo del Sagú.                      X 

Establecimiento de un Herbario con plantas de la Huerta Escolar.                X X X X 

Establecimiento de un Insectario.              X X X X X 

Conformación y consolidación del grupo de Investigación de la I.E. X X       X X X X X X 

Elaboración de proyectos de investigación en el área agrícola.    X X X X X X X X X X 

Participación, publicación y divulgación de las propuestas de investigación 

agrícolas.            X   X X X X 

Visita a otros espacios agroecológicos sustentables.        X       X     X 

Modificación de infraestructura de las camas de compostaje.             X X X X   

Recolección de material orgánico del Corregimiento de Sáname.                      X 

Elaboración de conclusiones y entrega del informe final.                X       

Publicación de resultados.                  X X X 
1. El G.I.A.P. podría modificarse a lo largo de la intervención, incluyendo nuevos actores o asociados, participantes al proceso, durante toda la intervención. 2. Estas actividades surgen 

como actividades secundarias, resultantes de las ejecutadas en el Segundo Momento. A lo largo del proceso se consolidarán algunas actividades y probablemente surjan nuevas inquietudes.  
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7.4.1. Momentos metodológicos en la IAP 

A continuación, se presentan las fases y técnicas determinadas en el proceso 

metodológico de la IAP, las cuales pueden variar al adaptarlas al presente trabajo. 

 

Desde la IAP el trabajo investigativo busca responder las preguntas: ¿para quién y 

para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?  Así mismo, este 

momento se fortalece a través del planteamiento de los objetivos presentados en esta 

propuesta, con la intención de presentar los efectos sobre la Comunidad estudiada. Por 

último, se inicia un proceso de (auto) reflexión, que se consolida en la elaboración de 

esta propuesta investigativa (Martí, 2002). 

 

Lo siguiente en la línea de trabajo es constituir el equipo investigador. Este equipo es 

heterogéneo, se escoge a partir del rol que se desempeña en la Comunidad Educativa, lo 

que enriquece la dinámica de grupo. Lo anterior es posible graciasal intercambio de 

perspectivas y experiencias en torno a la problemática descrita. El equipo de trabajo 

escogido aporta conocimientos contextuales sobre el territorio e informaciones básicas 

de la comunidad, facilita la descripción de la situación, la representación de las 

diferentes redes sociales, con el fin de conocer cuáles son los grupos y personajes por 

entrevistar. De la misma manera, conocer el contexto ayuda a generar procesos de 

autoformación, discutir y elaborar propuestas y transformar las prácticas de la 

comunidad a través de plataformas dinamizadoras. Cabe resaltar que el objetivo es 

participar de forma activa en el día a día (Martí, 2002). 

 

7.5. Comunidad Educativa Participante 

Desde un enfoque sociocrítico, la IAP asume que el conocimiento debe transformar 

la realidad, vinculando la investigación con la acción social mediante una metodología 

transformadora. A través del análisis participativo, los actores implicados se convierten 

en protagonistas en la búsqueda de necesidades y problemas, así como de la elaboración 

de propuestas y soluciones. Se ha articulado la investigación, la acción y la 

participación para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes del grado undécimo 

de la Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón, ubicada en la vereda 

de Sáname, del municipio de Fosca, Cundinamarca. Necesidad relacionada con su 
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visión sobre sustentabilidad ambiental, siempre con los referentes teóricos propuestos 

en la presente investigación y a propósito de la construcción que se está generando 

sobre el plan de estudios, el Proyecto Ambiental Escolar ï PRAE y demás documentos 

de orden curricular.  

 

La institución como sede principal, cuenta con 7 escuelas de básica primaria anexas 

en las veredas próximas del municipio. En este lugarse desarrollan proyectos de 

educación ambiental agrícola y pecuaria de menor escala. Actualmente hay cerca de 500 

estudiantes, algunos de ellos inscritos en el programa de inclusión debido a las diversas 

condiciones de aprendizaje de algunos de ellos. Este colegio cuenta con espacios y 

zonas verdes para sembrar, una huerta escolar y producción de ganado vacuno, 

porcícola y aviar.  

 

La Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón ï Sede Principal, se 

encuentra ubicada en la Vereda de Sáname, del municipio de Fosca, Cundinamarca 

(Imagen 1). Este colegio es Calendario A, pertenece al sector oficial, de zona rural, de 

estrato socioeconómico 1, cuenta con jornada mañana y completa para la media 

vocacional, de género mixto y de carácter técnico agropecuario en convenio con el 

SENA, en donde se elaboran Proyectos Pedagógicos Productivos o de investigación 

como requisito de grado.  

Imagen  1. Mapa político del municipio de Fosca - Cundinamarca. 

 

Fuente: http://www.foscacund.com/p/geografia.html, consultado en junio de 2019 

http://www.foscacund.com/p/geografia.html
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Población de estudio: 

 

La población objeto de estudio se encuentra conformada por diversos grupos:  

 

En la propuesta participaron 22 estudiantes, la mitad de ellos corresponden al género 

femenino y la otra mitad al género masculino de grado undécimo y cursan actualmente 

un ñT®cnico en Sistemas Agroecol·gicosò con el Servicio Nacional de Aprendizaje ï 

SENA en convenio con la Institución Educativa. El rango etario oscila entre los 15 a los 

18 años, siendo 16 la edad promedio. Así mismo, la antigüedad en la Institución 

Educativa va desde 3 años hasta 14, siendo 8 el promedio correspondiente de esta 

población. Dentro de este grupo, hay un estudiante que llega a la institución como 

víctima del conflicto armado en la zona baja, del departamento del Cauca. A lo largo del 

análisis discursivo de los talleres, aparecerán para efectos de organización del 

documento, enumerados con la letra E (mayúscula) y una numeración de 1 a 22, que 

implica únicamente el orden de sistematización de la información.  

 

Por otra parte, el rector de la Institución Educativa es de género masculino, tiene 47 

años y lleva 4 de antigüedad en la institución, es químico de formación, pero lleva 

algunos años ejerciendo como directivo docente tanto en organizaciones privadas como 

públicas. Aquí se enunciará como Directivo Docente.   

 

La Instructora del SENA, tiene 35 años, uno de antigüedad en el colegio, lleva 7 años 

trabajando en el sector rural con campesinos y proyectos productivos, por lo tanto, esta 

es la primera vez que se dedica a la docencia, es Ingeniera Agrónoma de formación. 

Aquí se describirá como SENA, en mayúscula completamente.  

 

El grupo denominado padres de familia se encuentra conformado por 22 acudientes, 

16 de ellos corresponden a mujeres y 6 a hombres. El rango etario característico está 

entre los 40 a los 75 años, siendo los 50 años la edad promedio. Este grupo es bastante 

heterogéneo dado que el 54% corresponde a aquellos que cursaron y aprobaron el 

bachillerato académico, el 4% alude a un padre de familia con estudios de postgrado y 

el 42% menciona haber asistido a la escuela a cursar básica primaria, pero no haberla 

culminado.  Es importante destacar que hay dentro del grupo 4 abuelos de los 

estudiantes, dado que poseen un conocimiento diferente en torno al trabajo de la tierra y 
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el campo en general. En la sistematización de la información y análisis de esta son 

tenidas en cuenta las voces de forma grupal dado el tipo de instrumento a utilizar. No 

obstante, se relaciona con la letra P mayúscula y una numeración para distinguir unos 

discursos, de otros.  

 

El grupo de docentes participantes se encuentra conformado por tres docentes; la 

primera de ellas tiene 46 años, lleva 4 años en la institución, su formación académica es 

Licenciada en Artes y orienta las cátedras enfocadas a esta disciplina, es importante 

destacar que se encuentra acompañando al grado undécimo como directora. La segunda 

docente tiene 41 años, lleva 9 años en el colegio, su formación académica es magíster 

en Lengua Castellana y Humanidades, orienta las asignaturas de lengua castellana en la 

secundaria y la última docente, tiene 47 años y lleva 20 años trabajando en el plantel 

educativo, su formación corresponde a la licenciatura en matemáticas y orienta esta 

disciplina en el bachillerato. De tal forma, las letras que las distinguen son D1, D2 y D3, 

respectivamente, para el análisis de la información.  

 

Los docentes de agrícolas son dos, el primero es de género masculino, tiene 56 años 

y lleva 26 años en la institución, orienta las cátedras de agrícolas y pecuarias en la 

primaria de la Sede Central y apoya la gestión administrativa en lo que compete a los 

cultivos y animales que existan en el momento. La otra docente, es de género femenino, 

tiene 34 años y lleva 2 años en el colegio, orienta la cátedra de agrícolas en secundaria 

exclusivamente. Se diferenciarán en la tabulación de la información y respectivo 

análisis con las letras DA1 y DA2 (en mayúscula), respectivamente.   

 

El grupo de administrativos se encuentra conformado por un hombre, cuya edad es 

de 52 años y menciona tener 4 años en el colegio, se dedica al cuidado de las plantas y 

animales que hay en la institución y una mujer de 55 años y remota su estancia en la 

institución a unos 36 años aproximadamente, su labor se encuentra en la biblioteca y en 

el restaurante estudiantil, pero colabora con la venta de las cosechas en el colegio. Para 

la presentación y análisis de los discursos se diferenciarán con las letras ADM1 y 

ADM2 (en mayúsculas), respectivamente.  

 

La investigadora, autora de este documento escrito, tiene 30 años y cerca de dos años 

en la institución, es bióloga de formación y cursa actualmente una maestría en 
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educación. Se desempeña como docente de biología y química en secundaria y 

acompaña a los ya mencionados actores participantes en la iniciativa de Sustentabilidad 

Ambiental, en la Huerta Escolar. Los aportes se encontrarán relacionados con el 

instrumento Diario de Campo.  

7.6. Conformación Comisión de Seguimiento 

 

Con base en los intereses de la investigación se estableció una comisión de 

seguimiento. Su función es supervisar y reorientar las diversas actividades que se han 

propuesto como resultado de las interacciones del GIAP.  Este grupo se encuentra 

inicialmente constituido por laspersonas relacionadas con el Grupo Participante (Martí, 

2002) y se evidencia en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector de la I.E.D. A.P.P 

Profesor, Jairo Muñoz. 

 

 

Docente del Área Agrícola 

Rosa Isabel Romero Morales 

 

 

 

Representante de los Administrativos 

Sr. Gilberto Ariza 

 

 

 

Docente de Biología 

Angie Manrique Zabala 

 

Tabla 3. Miembros de la Comisión de Seguimiento 
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Una vez establecida la comisión de seguimiento se da una primera reunión de 

carácter informal, espacio de consolidación y formalización en la cual el grupo da razón 

de su autonomía y capacidad de autoorganización. La autoorganización, establecida 

como una finalidad propia y definida tiene relación con los fines investigativos ya que 

asegura su continuidad. En cuanto a la autonomía, se reconoceen los diálogos internos 

la realidad que van a determinar la posibilidad de escoger dentro de una gama de 

posibilidades, lo cual favorece la reflexión condicionada, que afirma la existencia de 

una autonomía (Morin, 2004, p, 95).  

 

En este orden de ideas, la autonomía y la autoorganización son indispensables en la 

conformación de este grupo, por lo tanto, se precisan como objetivos específicos de la 

primera reunión de la Comisión de Seguimiento, los siguientes:  

 

¶ Constituir formalmente la CS. 

¶ Iniciar el diálogo entre los actores sociales con el fin de avanzar hacia objetivos 

específicos. 

¶ Reconocer la importancia de la CS en la vinculación de las actividades que se 

realizan en la Huerta Escolar, con miras a la sustentabilidad.  

 

7.7. Primer momento. Diagnóstico e Instrumentos 

 

En este escenario se busca el conocimiento contextual del territorio y acercamiento a 

la problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes 

institucionales y asociativos. Para ello, se ha recopilado y trabajado con información 

sobre el tema de sustentabilidad, huertas escolares tanto en el contexto rural como del 

territorio en particular (ver sección Antecedentes y Marco Teórico). Lo anterior con el 

fin de comprender la problemática, siempre encaminados a los objetivos, para así 

obtener un conocimiento exploratorio y disponer de las características de la población 

en la construcción de propuestas (Martí, 2002). 

 

En la siguiente etapa se desarrolló una difusión vocal de la propuesta investigativa, 

aprovechando diferentes espacios académicos que involucraban los actores 

partícipes.Lo anterior con el fin de introducir en la Comunidad Educativa Participante 
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algunos elementos analizadores que buscan despertar interés, para que se permita 

generar reacciones hacia diferentes puntos de vista. Esto se realiza con el fin de 

movilizar la praxis, como también construir y generar nuevas situaciones claves para el 

investigador. Este primer impacto social es susceptible de análisis y es inclusive previo 

a la constitución del GIAP y de la Comisión de Seguimiento (Martí, 2002). 

 

Con todo y lo anterior, se da inicio al trabajo de campo. La línea de trabajo ha sido 

articulada en torno a los componentes que se describen en el Diagrama 3, en el cual se 

detallan los elementos claves en la construcción del problema que surgen en primera 

instancia del establecimiento del diálogo de saberes de los diferentes actores de la 

Comunidad Educativa.  Problema que se define a partir de la recolección de la 

información de entrevistas semiestructuradas abiertas al Rector (ANEXO A), docentes 

del área agrícola (ANEXO B) y docentes de otras áreas y administrativos (ANEXO C), 

a través de grupos focales para el caso de los padres de familia (ANEXO D), de la 

funcionaria del SENA (ANEXO E) y del establecimiento de talleres escritos con los 

estudiantes (ANEXO F). A su vez, se detalla en la realización de una evaluación 

ecológica y en términos de sustentabilidad ambiental previa a la intervención de la 

huerta escolar y los elementos que dicho trabajo comprenderá, la propuesta de diseño 

metodológico de las actividades que se desarrollarán en la huerta escolar (ver capítulo 

de resultados) y sedetallará la caracterización final de la huerta escolar teniendo en 

cuenta la elaboración del presente documento.  

 

7.7.1. Otros instrumentos 

 

Adicional a lo anterior, surgen algunas actividades de carácter operativo que 

contribuyen a la búsqueda y mejoramiento de la problemática. La primera es el Diario 

de Campo. Esta herramienta es un recurso complementario, del cual no se extraerán 

datos contabilizados, pero que describe el tiempo en el cual se realiza cada acción, el 

desarrollo de esta y permite la reflexión sobre el trabajo investigativo. Esta herramienta 

se utiliza con el fin de anotar cualquier dato que surja de manera adicional en las 

entrevistas. La segunda, funciona como un complemento y es el registro de la 

información en audios, en torno a las intervenciones que se realicen sobre la huerta 
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escolar. Lo anterior con el fin ampliar la visión que se tiene en torno a la transformación 

y cambio en el constructo con la comunidad. 

Diagrama 3. Componentes del proceso metodológico 

 

 

7.7.2. Selección de personas a entrevistar 

 

Las personas por entrevistar y los grupos fueron seleccionados a partir los niveles de 

participación y las actuaciones particulares en torno al objeto de estudio de la presente 

propuesta. Toda la información es descrita en la elaboración de una red social (Mapa 

Red Social), la cual es revisada por un sociólogo presente en la zona, además docente de 

la institución, el señor Fabián García. 

 

El mapa social es una herramienta fundamental que sirve para identificar 

posicionamientos. En el mapa se dibujan las asociaciones e instituciones conocidas, en 

relación con las posiciones y objetivos. De tal forma, para que la información obtenida 

evite caer en la subjetividad del investigador, se opta por triangular diferentes puntos de 

vista desde la posición de todos aquellos que parecen ser opositores de la propuesta 

(Martí, 2002). 
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Dado que en las técnicas conversacionales no existe un criterio rígido sobre cuántas 

entrevistas realizar, generalmente se introduce el principio de saturación (Glaser y 

Strauss, 1967): cuando la información recibida es reiterativa, significa que no hay más 

discursos y que, por tanto, no tiene sentido realizar más. Se debe verificar entonces, que 

se recojan las posiciones principales. A su vez, esta muestra teórica puede enriquecerse 

a lo largo de la investigación, según se vaya completando el mapa social y finalmente la 

t®cnica de ñbola de nieveò, que consiste en que las personas entrevistadas nos ponen 

sucesivamente en contacto con otras (Martí, 2002). 

 

Para la elaboración de la entrevista se diseñaron unas guías previas, que recogen los 

objetivos perseguidos. Toda la información se agrupa en categorías de análisis. La 

aplicación de la guía contiene el protocolo, estono implica que se tenga que desarrollar 

en un orden específico, lo fundamental es la fluidez y naturalidad en la conversación.El 

éxito de la entrevista dependerá de la capacidad de concentración y conducción en el 

momento de realizarla (Quivy, 1992). 

 

Toda la información obtenida en las entrevistas cuenta con los respectivos 

consentimientos informados y políticas de confidencialidad (ANEXO G). Estos 

instrumentos se encuentran organizados en una primera parte que corresponde a la 

información general y cuatro categorías de análisis, que se describen a continuación.  

 

7.8. Categorías de análisis 

 

Una categoría es un grado de jerarquía dada a partir de la conjunción de elementos 

concretos que tienen características comunes (Buendía et al., 1998 en Ramírez y 

Sánchez, 2002), son dimensiones simples de una variable de estudio (De Lara y 

Ballesteros, 2001en Ramírez y Sánchez., 2002).La creación de un sistema de categorías 

supone categorizar cada una para clasificar el conjunto de datos según los criterios 

establecidos (Ramírez y Sánchez, 2002). Debido a esto pueden considerarse dos tipos 

de categorías: de tipo deductiva, es decir categorías ya definidas por otros autores, se 

aplica el sistema íntegro de la teoría existente al respecto.Por otro lado, se hace 

necesaria la construcción de un sistema de categorías a manera deductiva, creada a 
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través del conocimiento del tema de estudio, extrayendo de los propios datos las 

categorías y depurando el sistema poco a poco (Ramírez y Sánchez, 2002). 

Con base en lo anterior, en la presente investigación se establecen las categorías de 

tipo inductivo.Esta elección responde a la escasa información para el contexto rural, 

como parael tema de la sustentabilidad ambiental empleando ambientes de aprendizajes 

como la Huerta Escolar.Las categorías presentan algunas variaciones entre las personas 

entrevistadas, dado el nivel de formación académico y la idiosincrasia de las personas. 

Se relacionan a continuación: 

 

7.8.1 Concepciones acerca de la Sustentabilidad Ambiental 

 

Este apartado incluye preguntas relacionas con las concepciones que tiene el grupo a 

entrevistar sobre la Sustentabilidad Ambiental en su territorio, en su cotidianidad, en el 

colegio y particularmente en la Huerta Escolar. Contiene preguntas con un lenguaje 

adaptado y pretende comprender la visión que se tienefrente a la sustentabilidad. Con 

esto, surgen las siguientes categorías para tener en cuenta:  

a. Noción de sustentabilidad ambiental. 

 

7.8.2. Prácticas Agrícolas en la Huerta Escolar 

 

En este punto se incluyen preguntas acerca del conocimiento que se tiene de las 

actividades y prácticas que se desarrollan en la huerta escolar. Estas preguntas permiten 

también realizar una reconstrucción histórica del proceso que ha sufrido este ambiente, 

cómo se ha instaurado como un recurso de aprendizaje en la institución y cómo llegar a 

potenciarlo a propósito del contexto rural en el que se desenvuelve la propuesta y del 

énfasis agropecuario. Adicionalmente, favorece la comprensión a nivel ecológico de 

algunas de las especies vegetales que se cultivan y se cultivarán allí, a nivel biológico, 

ecológico, social, nutricional, éticos, estéticos, políticos, entre otros. Para esta categoría 

se tienen en cuenta las siguientescategorías:  

b. Huerta Escolar, un proceso histórico.  

c. Huerta Escolar en la ruralidad y Buen Vivir. 
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7.8.3. Proyección de la Huerta Escolar 

 

Las preguntas son elegidas con el fin conocer en los entrevistados que sabe sobre el 

desarrollo de la Huerta Escolar, a lo que se quiere llegar en el futuro y en general lo que 

se espera de este espacio. Es importante mencionar si se espera o no intervención 

externa que favorezcan las propuestas que se tejen en torno a ella.  Frente a estas 

categorías se busca adicionalmente, conocer la articulación de la Huerta Escolar como 

recurso de aprendizaje dentro del currículo de la Institución Educativa Departamental 

Alfonso Pabón Pabón. Así mismo, se espera conocer su engranaje a nivel académico, 

interdisciplinar y curricular, indagando de forma adicional a las respuestas que puedan 

ofrecer los grupos de personas o individuos entrevistados, en documentos como el 

P.E.I., lineamientos SENA y planes de estudio. Las categorías determinadas son: 

d. Huerta Escolar Productiva y Rentable. 

e. Huerta Escolar en el Currículo, como recurso de aprendizaje.  

f. Huerta Escolar a futuro. 

 

7.9. Validación de la información 

 

Los niveles de confiabilidad y validación de la información sobrepasan el rigor 

científico dado que el trabajo es en efecto con seres humanos, personas y actores 

inmersos en un sistema de creencias, costumbres, arraigos y culturas particulares, en 

donde se debe respetar en todo momento la idiosincrasia de la población dado que, se 

trata de ayudar a construir procesos de transformación de sus propias realidades y 

contextos que aporten a la mejora en sus calidades de vida y puede darse en tiempos 

relativamente largos.No obstante, se proponen dos momentos. Por un lado, la 

observación de las transformaciones visibles que se traducen en acciones concretas, 

tangibles y palpables de los participantes y, por otra parte, las evidencias de las 

construcciones orales, con base en el contenido y el sentido discursivo de los actores 

involucrados en donde se han tomado las vivencias de carácter no formal y se resumen 

en el Diagrama4.Cabe aclarar que las entrevistas y talleres han sido objeto de revisión 

por parte de tres expertos en el tema, a saber: el doctor Guillermo Fonseca Amaya, la 

docente Margarita Vargas y la ingeniera agrónoma Rosa Romero, quien conoce y 

trabaja en la Comunidad objeto de este estudio.  
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Diagrama 4. Niveles de credibilidad y validación de la información 

 

 

7.9.1. Sistematización de la Información 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procesará todo el conjunto de información 

recolectado en dos fases: preparación de los datos (transcripción y organización de 

todos los materiales producidos), y tratamiento de su contenido (proceso que incluyen 

elementos analíticos e interpretativos).  Aquí, se elaborará un informe provisional de 

auto diagnóstico con el fin de alimentar el mapa social, enriqueciendo, matizando o 

discutiendo las conclusiones extraídas a través de los diferentes niveles de participación. 

Se detallará la caracterización inicial de la huerta escolar en términos de infraestructura, 

históricos, ecológicos, de sustentabilidad, proyectivos, de aportes construidos positivos 

y negativos, entre otros elementos claves (Martí, 2002). 

 

Para realizar la transcripción de la información se realizará por cada instrumento una 

ñficha t®cnicaò que incluya:  

¶ Fecha y lugar de realización.  
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¶ Nombre del o los participantes (se incluirá una descripción breve del rol que 

cumple en la Comunidad Educativa de la Institución, según los criterios de 

selección de la muestra).  

¶ Notas de campo o comentarios relevantes sobre la situación, el lugar de 

realización, posibles incidencias, entre otros factores que considere importantes 

el investigador, durante la realización de esta. 

¶ En el caso de las entrevistas y talleres se realizará una transcripción literal. 

 

Para realizar el análisis de estas fichas técnicas, se definirán las posiciones, 

posicionamientos, objetivos y estrategias sociales sobre sustentabilidad ambiental. Se 

hace énfasis en las contradicciones y los conflictos, para poder abordarlos. Esto lleva a 

realimentar el mapa social (Martí, 2002). Adicionalmente, en esta fase se empleará el 

análisis cualitativo de datos, organizando la información de las encuestas a través de las 

transcripciones literales, imágenes de las mismas, entre otras evidencias, a través de la 

inserción de unas categorías de análisis, que irán soportadas por los códigos de las 

personas implicadas (descritas en este apartado en la descripción de la Comunidad 

Participante)  y las respectivas unidades de registro, para ir realizando la interpretación 

de los mismos.  

 

7.10. Segundo momento. Programación. 

 

Este momento corresponde al proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos 

de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos. Es decir, que es el 

momento de la realización de las actividades emergentes. Tras la socialización con el 

Comité de Seguimiento y no la serie de nuevas entrevistas, como se desarrolla de la 

forma habitual en IAP, dada la necesidad de intervención.  Las actividades principales 

enunciadas en el cronograma se detallarán en los resultados, fruto del trabajo colectivo. 

A su vez, se correlacionan directamente con los intereses de sustentabilidad ambiental y 

le apuntan a solucionar la problemática expuesta, argumentando las actividades 

secundarias o anexas que se pueden observar en los resultados. 

 

Uno de los escenarios corresponde al análisis de textos y discursos. Aquí se tienen en 

cuenta las narraciones del diario de campo, los discursos orales recopilados y servirá de 
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sustento las evidencias fotográficas de las diferentes actividades de intervención. De 

igual manera, los discursos orales serán transcritos de forma literal. En estas 

transcripciones es útil distinguir entre dos tipos de informaciones: objetivas (hechos, 

intervenciones, etc.) y aquellos comentarios e interpretaciones que se consideren 

relevantes, para que puedan ser compartidos y discutidos por todos (Martí, 2002).  

 

El siguiente escenario se relaciona con la entrega y discusión del segundo informe. 

Para la elaboración de este informe se tendrá en cuenta el primer informe realizado y se 

cruzará con las notas de campo, teniendo en cuenta la confluencia de todos los 

materiales recolectados, tal como se evidencia en el Diagrama 5 en donde se tienen en 

cuenta los resultados obtenidos tras la aplicación y análisis de los distintos instrumentos 

para reconfigurar unas conclusiones en torno a la mirada del mapa social, las 

actividades propuestas y las discusiones del grupo GIAP.  

 

Finalmente, se realizan los correspondientes talleres. De la misma forma que las 

conclusiones se retornan y discuten en la Comisión de Seguimiento, en esta fase se trata 

de promover la participación de la ciudadanía implicada. Esto con el fin de discutir y 

elaborar propuestas concretas que integren desde ejes comunes las distintas políticas a 

realizar. Para la consecución de ello, se realizará un Diagrama de Ishikawa (Gil Zafra, 

1998, citado en Martí, 2002, pp. 55-57). También denominado "gráfico de espina de 

pescado", en el que se incluyen aportes laterales a un proceso central (Martí, 2002). De 

aquí se derivan las actividades planteadas y descritas como Tercer Momento y 

enunciadas en el cronograma de actividades.  

 

7.11. Tercer momento. Conclusiones y nuevas propuestas. 

 

Como complemento al Diagrama de Ishikawa se evidencian las acciones a 

implementar a mediano y largo plazo en este proceso investigativo. Es necesario 

contemplar que, de la ejecución de estas, pueden llegar a proponerse otras adicionales. 

En esta fase se detallarán algunos avances, a través de evidencias fotográficas, correos y 

demás.  
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Diagrama 5. Confluencia de todos los materiales de campo en el análisis y 

elaboración de las conclusiones 

 

Fuente: Martí, J. (2002) La Investigación - Acción Participativa, estructura y fases. Extraído el 27 de 

abril de 2008 desde http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/ 

IAPFASES.pdf> 

 

Es necesario realizar un informe final que recopile todos los alcances logrados en el 

trabajo de investigación. Este informe se elabora contrastando los dos informes 

anteriores con los objetivos propuestos, para evidenciar su cumplimiento (evidenciado 

en este documento como capítulo de resultados), este permitirá extraer las conclusiones 

del trabajo realizado en la huerta escolar a propósito de la sustentabilidad ambiental y el 

documento de actualización de prácticas agrícolas que se entregará a la Institución 

Educativa. 
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8. Resultados y análisis de resultados 

 

8.1. Concepto de Sustentabilidad Ambiental 

 

El primer objetivo de este trabajo busca ñcaracterizar el concepto que tiene la 

Comunidad Educativa a cerca de la sustentabilidad ambientalò y para ello, se aborda por 

medio de tres asuntos. El primero de ellos es la caracterización inicial de la huerta 

escolar. El segundo, la construcción del Mapa o Red Social (Sociograma) que evidencia 

los niveles de participación de los diversos actores vinculados al proyecto de la Huerta 

Escolar (en el I.E.D.A.P.P.). Y, en tercer lugar, el análisis de las concepciones de la 

Huerta Escolar y del tema de Sustentabilidad Ambiental en torno al recurso de 

aprendizaje empleado, por parte de las personas y grupos entrevistados.  

 

8.1.1. Caracterización inicial de la huerta escolar (H.E.) 

 

Para este espacio se destacaron los aspectos más relevantes de la H.E. de la I.E.D. 

Alfonso Pabón Pabón, ya que se constituye como escenario principal en el desarrollo 

del objeto de la presente investigación. Con ese propósito se revisaron los 

planteamientos de la sustentabilidad ambiental, como su ubicación geográfica y 

climática, la infraestructura, el aprovechamiento del espacio, las especies vegetales 

presentes, las posibles relaciones ecológicas existentes, los abonos, los residuos y 

demás. Lo anterior con el fin de tomar decisiones dentro del marco metodológico 

propuesto en las actividades de intervención concertadas con la Comunidad.  

 

La H.E. de la I.E.D. Alfonso Pabón Pabón se ubica en el corregimiento de Sáname, 

en el municipio de Fosca, del departamento de Cundinamarca a 2.050 m.s.n.m. en la 

Provincia de Oriente, en la Región Centro; se encuentra ubicada en área rural y su 

temperatura media es de 14.5 grados centígrados a 64 Km de la capital del país.  

 

La estructura de la H.E. presenta unas dimensiones de 8,8 metros por 10,75 metros 

aproximadamente, tal y como se indica en el Plano 1, construido por el ingeniero Luis 

Felipe Rojas, empleando el software AUTOCAD 2015 Versión 20.0, el cual sirve para 

realizar todo tipo de diseños de estructuras en diferentes dimensiones. La H.E. se 
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encuentra organizada en espacios rectangulares de variadas medidas que han sido 

delimitados por estructuras de ladrillos con concreto, y fueron enumerados para efectos 

de la comprensión de varios factores ecológicos en el presente estudio. El terreno es de 

pendiente y colinda con el río Sáname (ver Planos 2 y 3, en tres dimensiones de las 

diferentes vistas de la Huerta Escolar). 

 

Asimismo, se realizó un análisis detallado de las plantas que se encontraban 

presentes y se resumió en el Diagrama 6, incluyendo el perímetro interior y exterior a 

los cultivos principales. Se describen con letras mayúsculas las zonas que son comunes 

o compartidas con otros sectores de la institución, principalmente comederos de 

animales, y se sombrean allí para denotar la no independencia de la Huerta Escolar.  

 

En ese lugar se siembran de forma irregular y no periódica, por parte de los docentes 

del área de agrícolas y estudiantes, algunas plantas de interés comunitario, dado el 

énfasis agropecuario del establecimiento, tal y como es el caso del café (Coffea sp.), 

empleando fertilizantes químicos, en lugar de aprovechar los residuos orgánicos que 

genera la actividad pecuaria en la Institución; así mismo se usan agroquímicos para 

combatir algunas plagas y/o enfermedades que van apareciendo en los cultivos. 

Adicional a lo anterior, en época de vacaciones, estos cultivos son abandonados y no 

existe el compromiso por parte de algún actor de la comunidad de velar por el cuidado 

de los mismos en todo momento, diferente a lo que sucede con los animales.  

 

Por lo anterior, se encuentra que la Huerta Escolar de la Institución Educativa 

Departamental Alfonso Pabón Pabón no es un espacio sustentable, que propenda por el 

cuidado de los demás seres vivos implicados, por el uso adecuado del suelo, del espacio 

como territorio, que no involucra comunidad y que en su momento no favorece el 

aprendizaje de aspectos tales como el acercamiento a las problemáticas ambientales, el 

cuidado de la casa común y demás fenómenos globales que podrían ser objeto de 

análisis para los estudiantes y desde luego para los demás actores de la comunidad, para 

que trasladen estos saberes a sus entornos próximos y a su vez se permita la transmisión 

de nuevas y mejores prácticas agrícolas desde el campo. Esto, es también sustentado en 

las concepciones sobre sustentabilidad ambiental por parte de las personas entrevistadas 

y se detalla en el análisis de categorías.  
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Plano 1. Dimensiones de la Huerta Escolar 
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Plano 2. Vista superior, de norte a sur de la H.E. 
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Plano 3. Vista lateral derecha, de occidente a oriente de la H.E. 

 


