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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento surge de la preocupación personal ante una problemática 

a nivel mundial que cada día está creciendo a pasos agigantados, la vulnerabilidad 

de las poblaciones productoras del campo se finca en la falta de información al 

respecto de medidas discutidas y aprobadas en las esferas de lo político y del 

mercado. El desarrollo biotecnológico de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM) o también conocidos como transgénicos, ha dejado de ser una 

aportación a la humanidad para convertirse en moneda de cambio que impacta 

directamente en la calidad de vida de los seres humanos. 

En México el impacto de un posible ingreso de maíz transgénico en fase comercial 

sería devastador para las pequeñas comunidades productoras, las cuales 

conforman la mayor parte del campesinado mexicano del centro y sur de la 

república. Las implicaciones, sociales, políticas, económicas, culturales y naturales 

no han sido discutidas abiertamente y la responsabilidad como centro de origen 

del maíz impactará directamente a todos los seres humanos a una escala mundial.  

La Educación Ambiental que reconoce múltiples interacciones entre los seres 

humanos y su entorno como parte de un todo complejo y en constante cambio, 

permite abordar de manera integral problemas ambientales discutiendo acerca de 

sus actores, intereses, orígenes, resultados, etcétera. Entre las diferentes formas 

de incidir en la educación, está presente la intervención a partir de propuestas 

educativas en los diferentes niveles educativos.  

Considerando la posibilidad de formar parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el nivel básico, se presenta una propuesta de intervención dirigida 

a profesores de primaria abordando en el tema del maíz transgénico desde el 

reconocimiento del contexto de la educación formal y las comunidades 

productoras, en aras de la educación integral, analítica y transformadora dentro de 

los centros escolares. 
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El escenario para construir la propuesta de intervención en actualización docente 

ha sido la escuela primaria Benito Juárez en la comunidad de San Pedro de la 

Hortaliza, en el Municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México. 

Reconocida comunidad rural productora de maíz donde la agricultura en general 

es de temporal en pequeñas parcelas de autoconsumo y para el comercio dentro 

del mercado local. El reconocimiento de las condiciones locales de producción y 

las estrategias de aprendizaje dentro de la escuela de la comunidad, permitieron al 

final diseñar una propuesta que contribuye a las necesidades particulares de 

formación de los docentes de primaria. 

El resultado de trabajo se organizó en seis capítulos. El primero nos explica de 

manera detallada la problemática alrededor de la posible inserción de maíz 

transgénico en el país, se plantea el objetivo de diseñar una propuesta de 

intervención dirigida a profesores de primaria que trabajan dentro de comunidades 

productoras y la pertinencia de recurrir al espacio de la Educación formal a través 

de la Educación Ambiental como eje regulador que permite integrar los distintos 

conocimientos. 

El segundo capítulo, profundiza sobre la construcción del maíz transgénico desde 

sus orígenes como parte de los Organismos Genéticamente Modificados, 

centrando su atención en las características naturales, sociales, culturales, 

políticas y económicas de esta forma de producción frente a la producción del 

maíz tradicional y por último presenta tres diferentes posturas al respecto, la 

primera apunta a la visión de Educación que integra el tema del maíz como parte 

de las estrategias de educación que atienden a las necesidades de comunidades 

productoras; la segunda, como postura oficial de la institución encargada de 

regular estos organismos; y la tercera como una propuesta de trabajo desde 

organizaciones no gubernamentales. 

El capítulo tres, realiza un recorrido sobre las diferentes propuestas de la 

Educación Ambiental desde sus antecedentes y nos presenta el planteamiento 

histórico crítico como enfoque que permite el abordaje integral del problema de 

inserción de maíz transgénico; como elementos que se derivan de este 
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planteamiento se encuentran los fundamentos pedagógicos que servirán como 

estrategia de construcción de la propuesta desde un modelo constructivista de la 

Educación. 

Dentro del capítulo cuatro, se desglosa la ruta para la construcción de la 

propuesta. Como primer elemento se describe una fase de diagnóstico dentro de 

la cual se realizó un trabajo de entrevistas con profesores de la Escuela Primaria 

“Benito Juárez” y campesinos productores, sobre las diferentes concepciones, 

usos y formas de trabajo del maíz en la comunidad de San Pedro de la Hortaliza; a 

la par se presenta el trabajo de análisis sobre contenidos de maíz integrados 

dentro del currículum formal a través de diferentes libros de texto y guías para 

profesores de cuarto, quinto y sexto año de primaria. 

En el capítulo cinco se presentan los resultados derivados del diagnóstico de 

necesidades, en general se recuperan los saberes de profesores, campesinos y 

libros de texto que abordan el tema del maíz desde miradas distintas que si bien 

no logran consolidarse de manera integral para una consciencia sobre la 

problemática del maíz transgénico, son pauta para integrar un saber complejo que 

permite la formación de profesores dentro de la educación formal a través del 

marco de la Educación Ambiental. 

Por último, el capítulo seis integra los elementos principales del recorrido antes 

mencionado dentro de la propuesta de intervención en actualización docente, la 

cual está diseñada como un taller presencial con cuatro bloques principales 1) 

Organismos Genéticamente Modificados; 2) Maíz transgénico; 3) El maíz 

transgénico desde la Educación Ambiental; 4) Proyectos de Educación Ambiental 

frente al maíz transgénico. Se contemplan cinco unidades didácticas distribuidas 

en 37 horas de trabajo en 16 sesiones, al mismo tiempo tres proyectos de 

aprendizaje en la unidad dos, tres y cinco. 

El desarrollo de esta tesis se realiza dentro de la Línea de Investigación 

“Formación y práctica educativa”, en el marco de la Línea de Especialización en 

Educación Ambiental de la Maestría en Desarrollo Educativo. 
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CAPÍTULO I.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial el desarrollo científico de la biotecnología ha permitido romper con 

las barreras de reproducción natural realizando combinaciones de genes de 

distintas especies dando como resultado los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM), uno de los sectores a los que apunta este desarrollo se 

relaciona con las prácticas agrícolas y la producción de alimentos, en especial, 

aquellos granos considerados fundamentales para la alimentación del ser humano, 

tal es el caso del maíz, que por la superficie cultivada es el tercer producto 

agrícola de mayor importancia en el mundo, después del arroz y el trigo (Barkin, 

2007). El cultivo del maíz genéticamente modificado o también conocido como 

maíz transgénico se ha extendido a lo  largo de distintas regiones productoras 

como son Estados Unidos, Brasil, Europa, etc., las implicaciones alrededor de este 

organismo al intentar ser cultivado en México apuntan a distintos ámbitos políticos, 

económicos, sociales, culturales y naturales que a continuación enunciaremos. 

El conocimiento sobre el cultivo del maíz y su importancia en la vida de los 

mexicanos se remonta a tiempos ancestrales, a los inicios de la época 

prehispánica como resultado del proceso de domesticación del maíz, comúnmente 

conocido como proceso de mejoramiento genético tradicional (Acevedo et al, 

2009), lo que propició que el maíz se convirtiera en el alimento principal y 

elemento de comercialización entre los primeros asentamientos humanos en 

Mesoamérica; jugando un papel fundamental durante el proceso de 

nacionalización de este país, como símbolo del campo y las clases campesinas; 

como motor de desarrollo en la entrada de México rumbo a la modernización a 

través de los sistemas de exportaciones e importaciones con gran relevancia para 

el sector económico y en la actualidad como reservorio de semillas a nivel 

mundial. 
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Por otra parte, “desde los inicios de la agricultura en México, hace más de nueve 

mil años, el cultivo del maíz ha estado estrechamente ligado a la diversidad 

ecológica de las regiones en donde se ha establecido. Existe al menos un tipo de 

sistema agrícola de cultivo de maíz característico de cada zona ecológica” 

(Aguilar, Illsley y Marille 2007:83), esta diversidad de zonas, ha determinado el 

establecimiento de diferentes comunidades productoras del grano a lo largo y 

ancho del territorio mexicano, algunas de ellas enfocadas en la producción a gran 

escala sobre todo en el norte del país en estados como Sinaloa, Sonora y 

Chihuahua, pero con una mayoría al centro y sur de la república con pequeñas 

parcelas de autoconsumo o comercio nacional, tal es el caso de los estados 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Estado de México, etc., 

relevantes por la producción de grano, pero sobre todo por las distintas variedades 

que se han encontrado. 

                  

Las comunidades rurales productoras de maíz son algunos de los ámbitos 

sociales que se ven afectados ante la inminente inserción de maíz transgénico en 

México, de ser posible una modificación en las formas de producción agrícola en 

las que al participar de manera directa e independiente las empresas 
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transnacionales que han financiado el desarrollo de estos organismos y los han 

patentado haciéndose dueños de los mismos, desaparecería el sistema productor-

producto, y aparecería la imagen del arrendador de semillas,  es decir que los 

campesinos que se vieran involucrados en la siembra de maíz transgénico ya sea 

por decisión propia o por un caso de contaminación de cultivos vecinos, tendrían 

que realizar un pago a las empresas dueñas de las semillas, pero además, el fruto 

de esa siembra no podrá volver a ser sembrado y habrá que seguir pagando a la 

empresa durante cada periodo, limitando el poder del campesino sobre su 

cosecha y sobre las variedades que puede utilizar. 

Debido a la modificación genética de las semillas las oportunidades de tener 

diferentes cultivos son escasas, las empresas dueñas de estos organismos 

genéticamente modificados han puesto especial atención en variedades de 

semillas como Maiz BT11 de la Empresa Sygenta, MON 80100 de Monsanto, 

DLL25 (B16) de Aventis (AgrEvo), etc., que ante la comunidad científica no se 

consideran para consumo humano directo. Las empresas establecen diferentes 

criterios entre la ingesta de alimento para ganado o para seres humanos, estos no 

dependen de características genéticas, sino de las regulaciones sanitarias de cada 

país, motivo que debe ser considerado ante la agricultura de autoconsumo ya que 

en nuestro país no ocurre como en otras partes, donde el maíz se usa casi 

exclusivamente para animales, en nuestro país el maíz y los productos que de 

este se derivan son parte fundamental de la dieta diaria de las familias (Barkin, 

2007). 

La explosión y aumento del número de parcelas, modalidad mediante la que se 

pretende cultivar el maíz transgénico trae consigo modificar los ciclos de cultivo 

implementando nuevas herramientas tecnológicas como sistemas de riego 

eficientes que permitan abarcar grandes extensiones de cultivo y mejorar la 

absorción de los suelos disminuyendo las pérdidas por evaporación del líquido,  

fertilización continua implementando ciclos de reabastecimiento de los suelos para 

poder lograr el rendimiento que la super producción demanda en el campo, 

prácticas agronómicas mejoradas como lo son manejo de plagas y malezas a 
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través de productos químicos en lo general agresivos con la naturaleza y el 

manejo indistinto de flora y fauna que cohabita alrededor de la planta, por último, 

nuevas tecnológicas e infraestructura de almacenaje y conservación de grandes 

cantidades de cosecha que para no representar una pérdida al campesino 

deberán de ser rápidamente comercializadas. 

Frente a estas necesidades que requieren los sistemas de producción del maíz 

transgénico, la realidad del campo mexicano en la mayor parte de las 

comunidades que presentan agricultura de autoconsumo no pueden acceder a 

este tipo de desarrollo tecnológico, la postura de instituciones como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

señalan que el rezago en materia de desarrollo tecnológico en países en 

desarrollo se debe a la falta de comunicación de la información y de aptitudes de 

los pequeños productores agrícolas que limitan su capacidad de acceso a los 

beneficios de la investigación y tecnologías mejoradas, paralelamente a este 

discurso el campo mexicano se encuentra abandonado por programas 

gubernamentales que aporten sistemas tecnológicos eficientes y el 

empobrecimiento de los campesinos está centrado en la imposibilidad de competir 

con los mercados internacionales. 

La FAO ha reconocido que a la fecha, los programas implementados han 

fracasado debido a que no se han tomado en cuenta las condiciones y 

necesidades locales de los productores, necesidades que van más allá del 

enriquecimiento a través de la producción agrícola, abogando hacia prácticas 

culturales de conocimiento tradicional que implican formas de trabajo, 

humanización y figuraciones de sí mismos (Esteva, 2007),  en una relación 

armónica que provee a los seres humanos del alimento de la tierra y la 

oportunidad de humanizar a las generaciones futuras a través del trabajo, dando 

identidad al espíritu de las comunidades productoras. Resulta de vital importancia 

visualizar que a partir de las formas de producción que requiere el maíz 

transgénico dichas prácticas culturales quedarían relegadas y tomando en cuenta 
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la realidad del campo mexicano es evidente que los campesinos estarían orillados 

al empobrecimiento y por tanto al deterioro de su calidad de vida. 

Entre otros aspectos que se desarrollan alrededor del maíz transgénico las 

implicaciones en el ambiente natural atenderían a la pérdida de biodiversidad por 

la contaminación de variedades nativas, la falta de aseguramiento de los ciclos de 

polinización, el modo de producción, intensivo, extensivo y por monocultivos que 

limitan el reabastecimiento de materia verde y resultan en una degradación de 

suelos, extensas parcelas desierto, la muerte de diferentes organismos que no son 

considerados dentro de los ciclos productores de la planta y que posibilitaban la 

coexistencia de diferentes especies se vería frenada por las sustancias tóxicas 

que la planta de maíz transgénico genera de manera artificial y por último la 

deforestación por el tipo de producción que se pretende con este modelo 

cambiando el uso de suelo de bosques y selvas a parcelas de producción agrícola.  

En cuanto a la salud hay posiciones controvertidas, la Unión de Científicos 

Comprometidos con la Sociedad (UCCS) ha señalado un posible riesgo a la salud, 

la vigilancia  es indispensable pues las experiencias negativas del pasado con el 

uso de productos agro tóxicos lo ameritan y el riesgo de provocar un daño lo 

justifica (Munguía en Acevedo, 2009). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha señalado el término equivalencia sustancial para determinar que los 

transgénicos son tan seguros como sus contrapartes no modificados, sin embargo, 

en el mismo informe que apela a la inocuidad de estos organismos se incluye en 

los análisis la posible aparición de “efectos inesperados” sin profundizar o 

establecer medidas precautorias, al respecto, José Luis Solleiro, uno de los que 

fuera consejeros  de la Comisión Intersecretarial sobre Biodiversidad (CIBIOGEM) 

dijo: “No hay reportes de daños a la salud en México por el consumo de alimentos 

transgénicos”. A lo cual debió añadir que tampoco hay estudios al respecto 

(Consejo en  Esteva y Marielle, 2007).  

La falta de información y la poca consciencia respecto a estos organismos en 

todas las esferas de la población, ha sido determinante para el desconocimiento 

de sus implicaciones, si bien el tema es relativamente nuevo debido a la incursión 
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en espacios de la biotecnología, esto no justifica limitar su estudio en los 

diferentes niveles educativos, corresponde integrar como parte de los contenidos 

de la Educación Ambiental este conocimiento en tanto que implica un problema 

ambiental. Mediante dicha educación se tendría la oportunidad para estudiar el 

fenómeno de manera integral y compleja, identificando las características del 

discurso al rededor del maíz transgénico, sus características, las formas en que se 

desarrolla, los actores que intervienen, los riesgos y los supuestos beneficios, esto 

permitiría a las personas tomar decisiones informadas y conscientes a la hora de 

optar por cualquiera de las formas de cultivo. 

Si bien es cierto que la Educación Ambiental en sus inicios estaba dirigida a la 

conservación del medio natural, hoy en día, numeroso enfoques se han 

desarrollado incluyendo nuevos actores y escenarios, como el ser humano, 

empresas y gobiernos en una visión global de nuestro ser y estar como parte del 

mundo, tal es el caso de la “Educación Ambiental de carácter integral que 

promueve el conocimiento de los problemas del medio natural y social en su 

conjunto y los vincula sólidamente [dentro de un proceso de reflexión y análisis 

crítico de las relaciones del fenómeno] con sus causas, por lo cual la comunidad 

educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 

relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los 

problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Vinculando al 

educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un 

comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto 

en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las 

habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación” (Teitelbaum en 

González, 1999:4).  

Esta Educación Ambiental deja observar los diferentes actores dentro de una 

problemática abriendo un entramado complejo alrededor del fenómeno que 

permite visualizarlo de manera holística en un recorrido histórico desde sus 

causas y orígenes. Mirar las implicaciones del maíz transgénico desde la 

Educación Ambiental requiere de conocer las diferentes dimensiones del 
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fenómeno, mirar los distintos actores que se presentan en esta nueva forma de 

concebir la producción agrícola de alimentos, reconocer su inicio y desarrollo a 

partir del desarrollo de la biotecnología y la especulación al respecto de la 

producción de alimentos (bajo el argumento de abatir el hambre a nivel mundial), 

reconocer los espacios que están informando al respecto a la sociedad y conocer 

las áreas en el currículum formal de Educación Primaria que están informando al 

respecto. 

Lo anterior en virtud de que si bien el tema del maíz transgénico a nivel mundial es 

reconocido como uno de los grandes retos de la humanidad, aun es relativamente 

nuevo para nuestro sistema educativo. La poca información que existe y de la cual 

se dispone está focalizada dentro de los centros especializados de investigación 

biotecnológica, grupos de científicos, académicos y organizaciones ambientalistas. 

No obstante, en el currículum formal de educación primaria se abordan de manera 

general algunos contenidos sobre el maíz transgénico como parte de los 

contenidos de la asignatura de Español, sin embargo, de manera paralela existen 

otras áreas desde las cuales se pueden proporcionar conocimientos, tal es el caso 

de la historia, la geografía, las ciencias naturales, educación cívica y ética, 

educación artística, que rescatan fragmentos de contenidos del maíz que podrían 

aportar elementos para tener una visión más completa. 

Los contenidos del maíz que se abordan en los libros de texto versan sobre la 

alimentación, las diversas formas en que se prepara, las tradiciones culturales 

alrededor del cultivo, regiones productoras, importaciones y exportaciones del 

grano, etc.,  estos aspectos se presentan de manera breve y aislada de la realidad 

del campo mexicano, sin embargo, estos contenidos pueden ser relacionados e 

integrados en una visión compleja de la realidad a través de un abordaje desde la 

Educación Ambiental, desafortunadamente, dentro del programa de estudios a 

nivel primaria la Educación Ambiental está condicionada al manejo transversal, 

desdibujada de los contenidos oficiales y en general desvinculada de los contextos 

locales.  
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La Educación Ambiental a través de este modo de trabajo se ha desdibujado entre 

los distintos problemas educativos que se le atañen, ha dejado inmersas las 

grandes temáticas que incumben a la especie humana y es poco claro el 

desarrollo del pensamiento reflexivo frente a las implicaciones que puede tener el 

cultivo del maíz transgénico, en este país. Al respecto, la Educación Ambiental 

necesita un área de atención específica, que aborde y rescate los contenidos ya 

presentes en el currículum oficial reinterpretando y posicionando su función a 

través de una mirada completa de la problemática ambiental que esto representa, 

una mirada desde la cual sus actores puedan reconocerse como sujetos de 

transformación y en la cual el papel del profesor como mediador es determinante 

dentro del salón de clases. 

Para abordar de manera efectiva el tema del maíz transgénico en la educación 

formal es de suma importancia traer al frente de la discusión al profesor, la 

propuesta de intervención en actualización docente tendrá como finalidad dar a 

conocer distintos puntos de vista al respecto de las implicaciones ambientales de 

la inserción del maíz transgénico en nuestro país. El docente a la par de su trabajo 

por asignaturas dentro del salón de clases podrá reconocer como parte de la 

Educación Ambiental el tema del maíz transgénico. 

Debido a que no se han realizado propuestas educativas que intenten desarrollar 

el tema del maíz transgénico desde el currículum formal de manera compleja en 

todas sus dimensiones y reconociendo a todos sus actores,  en este proyecto el 

interés fue realizar una propuesta de intervención que incida en la formación de 

profesores de cuarto, quinto y sexto año de educación primaria sobre las 

implicaciones del maíz transgénico, desde el enfoque crítico de la Educación 

Ambiental. Para el desarrollo de esta propuesta y debido al papel fundamental que 

tiene el cultivo del maíz en el campo mexicano, el diseño se realizará tomando en 

cuenta como escenario la Escuela Primaria “Benito Juárez”, única escuela dentro 

de la pequeña comunidad de San Pedro de la Hortaliza, en el Estado de México. 

Esta comunidad se encuentra ubicada en una de las regiones con mayor 

producción de maíz dentro del Estado de México, ocupa el quinto lugar como 
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mayor productor del grano, con un 6% de la producción a nivel nacional (Cabello, 

2012), siendo una agencia perteneciente al municipio de Almoloya de Juárez su 

cercanía con la capital permite el constante flujo de información y acercamiento a 

distintas formas de vida y organización, San Pedro de la Hortaliza es centro de 

reunión para el pequeño comercio entre comunidades rurales y ejidos que se 

encuentran alrededor.  

Su población total registrada hasta el censo del 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) es de 2043, 999 mujeres y 1044 hombres, es 

considerada dentro de un rango alto de rezago a partir de criterios que califican su 

nivel estudios de la población en general, considerando que casi el 15% de la 

población con más de 15 años es analfabeta y 32.71% de esta población no 

alcanzó a terminar sus estudios a nivel primaria (INEGI Catálogo de claves de 

entidades federativas, municipios y localidades, 2014). Si bien la mayoría de las 

personas cuentan con una vivienda las condiciones como la falta de agua 

entubada, servicios sanitarios, aparatos electrodomésticos, pisos de tierra, techos 

de lámina, son indicadores de altos grados de marginación por parte de la 

población (www.microrregiones.gob.mx).  

Dentro de estas poblaciones se encuentran grupos indígenas su influencia se 

percibe en el uso de la lengua aun preservada por algunos de sus integrantes así 

como en las formas de organización familiar para el comercio. Estas formas de 

organización refieren al trabajo doméstico por parte de las mujeres de la familia, 

ya sea para las niñas pequeñas o en edad escolar que a la par de sus actividades 

se les permite asistir a la escuela y en el caso de los varones desarrollando 

labores en el campo dentro de los distintos periodos de producción agrícola y los 

fines de semana en los mercados locales. 

 

1.2 PREGUNTAS 

Para el diseño y planeación de la mencionada propuesta nos planteamos las 

siguientes preguntas guía:  
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a) ¿Qué posibilidades ofrece la Educación Ambiental para abordar las 

implicaciones del maíz transgénico en México con profesores de educación 

primaria en comunidades productoras? 

b) ¿Qué contenidos sobre maíz se abordan en el currículum de educación 

primaria? 

c) ¿Qué saben los profesores sobre el tema del maíz y del maíz transgénico y 

cómo lo trabajan? 

d) ¿Qué actividades del contexto escolar están relacionadas con  el tema del 

maíz? ¿es posible vincularlos  con los contenidos curriculares?  

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Aportar a los profesores de cuarto, quinto y sexto de primaria conocimientos sobre 

la importancia del maíz y las implicaciones ambientales de su modificación 

genética, así como elementos metodológicos y éticos para ser desarrollados en el 

aula de manera crítica.  

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• A la luz de los elementos sustantivos desarrollados acerca de la 

problemática ambiental implicados en el maíz transgénico, identificar las 

posibilidades que ofrece la Educación Ambiental para estar alerta y 

resistirse a este cultivo desde una visión holística, compleja y crítica. 

• Realizar un diagnóstico que permita identificar las carencias y áreas de 

oportunidad sobre el conocimiento de la problemática del cultivo del maíz 

transgénico en: 1) el currículum formal; 2) de los propios profesores; y 3) los 

saberes comunitarios, que nos sirvan de base para el proyecto de 

intervención didáctica, un proyecto que tomará en cuenta la articulación de 

los contenidos curriculares con la realidad de la comunidad escolar, en 

términos de su vínculo sociocultural con el cultivo del maíz. 



18 
 

• Diseñar el proyecto de intervención didáctica a partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico que facilite a los profesores de primaria 

comprender las implicaciones del maíz transgénico desde el salón de 

clases.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La Educación Ambiental surge alrededor de los años setentas a partir del interés 

de atender problemas ambientales que se caracteriza con la  escasez de recursos 

y los problemas de contaminación en medio de un afianzado modelo de 

producción industrial que demanda grandes cantidades de recursos humanos y 

recursos naturales para poder sostenerse, en la actualidad es un campo educativo 

formalizado, del cual se está produciendo gran cantidad de investigación que 

intenta no solamente solucionar problemas, sino ir más allá en la teorización de los 

contenidos y prácticas que deberían acompañar al sujeto, entendiendo que éste 

es parte del ambiente, que se mueve dentro de un ámbito social, cultural, natural, 

político y económico, para desarrollarse dentro de una relación armónica y 

equilibrada, resultado del cambio de actitudes y formas de pensarse en el mundo. 

Si bien la Educación Ambiental tiene una extensa gama de áreas de atención, el 

cambio climático, la deforestación, los recursos energéticos, la contaminación del 

agua y del aire, etc., hoy en día se están intensificando otros problemas derivados 

de un modelo de agricultura industrial intensiva, extensiva, con sobre explotación 

de los recursos naturales que está acabando con la capacidad de producción de la 

tierra y con la capacidad de producción de alimentos a futuro (Unesco-PNUMA, 

1989). Desgraciadamente, la tendencia de gobiernos y empresas en todo el 

mundo están apuntando hacia la agricultura industrial y por lo tanto mancillando 

cada vez más la calidad de vida de los seres humanos y degradando el ambiente 

natural cuyos recursos naturales habrá que recordar son finitos y representan la 

capacidad de vida y la posibilidad de construir relaciones armónicas y justas entre 

los seres humanos y otras especies. 
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Justo detrás de cada alimento que llevamos a nuestra mesa, de la decisión que 

tomamos al adquirir productos se encuentra un modelo de producción agrícola, 

que determina el proceso de producción, el pago justo por los productos, las 

condiciones laborales de las personas que participaron en la producción, el uso de 

mecanismos adversos para el medio natural, etcétera. Existe una desvinculación 

por parte de la mayoría de los consumidores con los alimentos que ingerimos y 

más aún en las nuevas generaciones que por lo general no llegan a establecer 

relaciones sobre los procesos de producción del campo a su mesa, aun cuando la 

alimentación es reconocida como un derecho universal. Es precisamente esta 

desvinculación y la falta de información la herramienta que han utilizado los 

tomadores de decisiones (gobiernos y empresas) para solapar e introducir este 

modelo de producción intensiva, extensiva y por monocultivos a nuestras formas 

de producción y consumo.  

En el centro de esta problemática están los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM) o también llamados transgénicos. Sin embargo, productores, 

campesinos y consumidores no han sido tomados en cuenta, la discusión sobre 

estos organismos se encuentra en la esfera de las empresas, el desarrollo 

biotecnológico y los gobiernos. En el caso del posible ingreso de variedades 

transgénicas de maíz en nuestro país las implicaciones de este fenómeno han 

sido poco estudiadas, la Educación Ambiental es un área desde la cual se puede 

abordar el tema y a partir del cual se puede incidir en la promoción de 

mecanismos que permitan tener un panorama completo al respecto. Cabe señalar, 

si bien estos espacios han sido explorados por la educación no formal como el 

caso de la CIBIOGEN, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México y 

frentes campesinos, dentro de la educación formal existen pocas evidencias que 

intenten abordar este tema desde una mirada más crítica que promueva la 

reflexión y el análisis complejo desde la historia de su origen hasta la actualidad. 

Dentro de la educación básica esta no es una excepción, los programas de 

educación y los materiales de apoyo como son los libros de texto están poco 

interesados en profundizar sobre el tema; la Educación Ambiental que se vive a 
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través de la transversalidad se reduce a la preocupación por los problemas de 

contaminación sobre todo en lo que respecta al manejo de residuos. Pese a ello, 

no cabe duda que este es un escenario de oportunidad para la información y 

formación de sujetos, para que tengan las herramientas necesarias y puedan mirar 

de manera crítica la problemática ambiental que abate a su comunidad, al país o 

al mundo, es el espacio por excelencia para la transformación de la realidad de los 

sujetos que buscan mejorar la calidad de vida de los seres humanos a través de la 

participación individual y colectiva. 

Es desde este espacio donde la entrada de propuestas de intervención en 

Educación Ambiental pueden atender a la necesidad de una práctica educativa 

crítica, que posibilite a los sujetos reconocer sus realidades y enfrentar decisiones, 

reformulando el papel de la escuela como un elemento de liberación y de cambio. 

Es por ello que a través  de la propuesta de intervención “Educación sobre el maíz 

transgénico en el nivel primaria. Propuesta de intervención dirigida a profesores” 

se considera incidir en la realidad de los habitantes de comunidades rurales 

productoras, promoviendo una mirada crítica frente a su realidad, descubriendo 

dentro de los saberes propios de su cosmovisión la importancia histórica del maíz 

como vehículo de la historia y tesoro invaluable de la cultura del pueblo mexicano, 

transformando las prácticas, participando del cambio, todo esto a partir de una 

pedagogía humanista. 

La pertinencia de la propuesta radica en la posibilidad de relacionar los saberes 

respecto al tema del maíz que históricamente se han construido en la memoria de 

la nación de las comunidades productoras y del pueblo mexicano en general, con 

las aportaciones que se hacen dentro del currículum formal de la escuela primaria 

y a través del cual los profesores retoman contenidos que guían sus prácticas 

dentro del salón de clases, todo esto a la luz de las diferentes implicaciones que 

tiene la inserción del maíz genéticamente modificado en México, desde un ámbito 

sociocultural con las nuevas formas de relación para la producción agrícola, desde 

la salud con la postura de diferentes organizaciones preocupadas por 

salvaguardar la calidad de vida del ser humano, identificando los intereses 
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económicos detrás de este desarrollo científico y por último, analizando el impacto 

dentro del medio natural con la modificación de ecosistemas que sobreexplotan 

los recursos naturales. 

Es necesario entender el problema del maíz transgénico desde todos estos 

ámbitos, ya que la complejidad desde la que se desea mirar el fenómeno exige 

tener un panorama amplio sobre los actores, las causas y las implicaciones que 

desde la historia de la humanidad tienen raíces en la sociedad mexicana pero que 

en realidad está vigente en Centro y Sudamérica, más allá, la historia del maíz en 

el mundo está presente en diferentes culturas que hoy en día gracias a la 

posibilidad de compartir con otras regiones en la presente globalización, han 

optado por esta semilla como base para gran cantidad de alimentos. Al respecto 

de la sociedad mexicana, es imprescindible profundizar en las nuevas propuestas 

que amenazan las formas de producción tal como hoy las conocemos, es de vital 

importancia anticiparnos a la toma de decisiones por parte de los sectores 

políticos que benefician los intereses de las empresas. 

La presente propuesta de intervención en actualización docente se fundamenta en 

la Educación Ambiental y pretende dotar de las herramientas necesarias a los 

profesores para poder mirar las implicaciones del maíz transgénico desde una 

mirada histórica y humanista en un análisis reflexivo. Como lo describe Freire, en 

la realidad del campo mexicano “toda la tarea de educar solo será auténticamente 

humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad 

nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que 

pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de 

independencia y, a la vez, de solidaridad” (Rodríguez, 1994:48). Empezar en la 

escuela resultará preponderante para movilizar un cambio no solo a nivel regional 

sino desde la visión de lo colectivo con nuestro país, con nuestro mundo, con la 

naturaleza que con tanta urgencia necesita de nuestra consciencia. 

Una propuesta basada en una educación a favor del ambiente, construida 

retomando las características de sus actores y las necesidades de promoción de 

mecanismos para el pensamiento reflexivo que permita la ubicación histórica de 
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las problemáticas ambientales que hoy en día amenazan la forma de vida del ser 

humano. Una Educación Ambiental que a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje profundiza en los conocimientos alrededor del tema, dialoga en 

términos de construcción de saberes, analiza las distintas dimensiones y por 

último transforma. 
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CAPÍTULO II.  EL MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO 

 

2.1 ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN LA AGRICULTURA 

El desarrollo científico de la biotecnología ha sido una de las áreas con mayor 

auge y de la cual se esperan innumerables avances en beneficio de la calidad de 

vida de los seres humanos, sus aportaciones más destacadas se encuentran 

dentro del área médica con la posibilidad descifrar el código genético, esto implica 

sobre todo, un carácter previsor de múltiples enfermedades, un certero tratamiento 

individualizado para cada tipo de padecimiento y una oportunidad de vida a través 

de la reproducción artificial y pres asistida. 

Aun cuando algunas áreas de la sociedad han cuestionado la idea de crear seres 

humanos invitro con usos que estarían por encima de enfermedades, sino que 

atenderían a modelos de estética socialmente determinados por las leyes del 

mercado y el consumo. Es innegable que para aquellos que hemos encontrado 

una solución a enfermedades genéticas, la biotecnología ha sido el parte aguas 

entre la vida y la muerte. 

Desagraciadamente este desarrollo ha quedado en manos de empresas, los 

científicos que trabajan incansablemente por encontrar en la ciencia un bienestar 

para el ser humano, son reclutados por empresas que persiguen un solo fin, la 

acumulación de capital. Los ideales de bienestar así como la herencia histórica de 

conocimiento no son una realidad, las empresas y el modelo económico capitalista 

han rebasado las bondades del desarrollo científico de la biotecnología. 

En un mundo cada vez más dominado por los motivos de interés económico  y los 

valores materialistas y narcisistas de consumo, hedonismo y satisfacción a corto 

plazo, la cuestión urgente es saber cómo debemos orientarnos en medio de estos 

cambios. (Binde, 2005). 

Ante esto la comunidad científica voltea hacia la bioética como herramienta que 

intenta dar luz a las producciones científicas, la investigación en esta área intenta 
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ir más allá de la producción y los avances científicos, centrándose en los usos que 

desde las empresas se están determinando en beneficio o en contra de todos los 

seres humanos. La bioética es entonces un área de oportunidad para intentar 

forzar a los inversionistas en estas áreas a no dejar de lado el bien común y a 

recordar en la historia que el negar este principio ha dejado innumerables 

cuestionamientos al desarrollo científico. 

Los problemas vinculados con el uso de la genética deben tratarse sobre todo de 

manera política, si queremos dotarnos de medios de protección contra su 

apropiación por parte de poderes absolutos o intereses económicos (Binde, 2005). 

Son tantas y tan bastas las áreas de aplicación de la biotecnología, que empresas 

a nivel mundial están al acecho de cada uno de los avances de la ciencia. 

Entre las distintas áreas en las cuales ha intervenido la biotecnología es la 

herencia genética de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), 

organismos cuyo genoma ha sido modificado por un proceso en el cual cada una 

de las células posee en su núcleo- que contiene todo el patrimonio genético en 

forma de ADN- un nuevo gen introducido por el hombre, el cual puede proceder de 

la misma especie, de otra o incluso de un ser vivo (vegetal, animal o bacteria) 

completamente diferente (De Boissieu, 2004).  

La biotecnología es el uso de células vivas, cultivo de tejidos o moléculas 

derivadas de un organismo como las enzimas para obtener o modificar un 

producto, […] para utilizarlo con un propósito específico útil para el hombre 

(www.cibiogem.gob.mx/ninos). La ingeniería genética rompe las barreras naturales 

que existen entre las especies: un pez y una fresa no pueden cruzarse, pero en el 

laboratorio, los biotecnólogos pueden tomar el gen de un pez e insertarlo en una 

fresa creando un organismo completamente nuevo.  

Estos OGM han sido utilizados en distintos sectores de la actividad humana, el 

avance en el conocimiento del genoma ha sido una aportación relevante para 

conocer más a fondo cómo se han generado los seres vivos y cuáles son las 
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características que los definen de otras especies, encontrando dentro de los 

resultados la asombrosa posibilidad crear seres ajenos a la naturaleza. 

Organismos creados artificialmente en laboratorios saltando las barreras entre 

reinos y especies, mediante la utilización de una tecnología completamente 

diferente al mejoramiento genético tradicional. La mayoría de estos organismos 

han convivido con nosotros sin saber a ciencia cierta de su existencia y mucho 

menos sobre los aspectos positivos o negativos de esta convivencia. 

Un área donde se inició con el uso de estos organismos fue la medicina, 

específicamente la industria farmacéutica que al pasar de los años y el evolucionar 

de numerosos padecimientos busco nuevos caminos para generar medicamentos 

resistentes a organismos que cada día se habían vuelto más resistentes. Para 

esta industria los costos de producción en cultivos microbianos resultan excesivos 

comparados con la producción de fármacos a partir del uso de plantas 

transgénicas. 

Plantas como alfalfa, lechuga, espinaca, tabaco y maíz son utilizadas para el 

desarrollo de fármacos, el cultivo más utilizado a nivel mundial y con mejores 

rendimientos anuales es el maíz. Estos criterios económicos, de factibilidad 

técnica y la percepción del maíz como materia prima industrial son los que han 

permitido que este cultivo sea el más utilizado y resulte ventajoso para unos 

cuantos agricultores (Gálvez y González en Acevedo et al, 2006). 

Pero las desventajas son mayores al no contemplar la contaminación de los 

cultivos locales y con ello la alimentación de poblaciones enteras, sin embargo, 

esto no ha sido tomado en cuenta, teniendo como resultado el crecimiento de una 

industria hasta hoy considerada como una de las más lucrativas y de las cuales se 

han realizado estudios acerca de su supervivencia producto de la generación de 

oferta y demanda desde el mismo sector.  

Es necesario aclarar que si bien gracias al desarrollo científico es posible tener 

estos alcances, la dirección de estos desarrollos no atiende a la naturaleza de la 
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ciencia, esta se encuentra relegada a la manufactura bajo el servicio de las 

grandes compañías que poseen los derechos sobre las patentes que se generan. 

Desgraciadamente, el resultado es una ciencia al servicio de intereses 

económicos de sectores que buscan florecer en medio de la desinformación de la 

sociedad y la arbitrariedad.  

Otra de las áreas que actualmente se encuentra en medio del desarrollo de los 

OGM es la agricultura, sobre todo lo que respecta a la producción de alimentos. 

Estos organismos son creados como parte de la estrategia del sector empresarial 

para solucionar un problema de especulación sobre el desabasto de alimentos. Se  

reconoce que a nivel mundial el hambre es uno de los problemas que más ha 

preocupado a la sociedad en general, 800 millones de personas carecen de 

alimentos necesarios para una vida sana y productiva, 170 millones de niños están  

desnutridos, 24000 personas mueren diariamente por desnutrición y el 75% son 

niños menores de 5 años (Arévalo, 2012), sin embargo, la causa de esto no es el 

desabasto de alimento, sino la distribución. 

La preocupación tanto de Organismos Internacionales, jefes de estado y la 

sociedad en general ha recaído en falsas soluciones de carácter mediático 

relegadas al sector económico, que no atienden al problema de distribución. Por 

su parte, la necesidad del mercado de regular la distribución de productos en 

términos de establecer precios estandarizados a nivel mundial, sobre todo en lo 

que respecta a granos, ha dejado a sectores enteros de la población a expensas 

de un supuesto equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Acaso no es extraño que existan bodegas llenas de alimento y que mientras más 

desabasto exista a nivel mundial los precios se elevan y los grandes distribuidores 

pueden generar más ganancias y hablamos de distribuidores en términos de que 

los propios productores del sector agrícola pocas veces llegan a procesar sus 

productos ¿es entonces realmente la falta de alimento la razón de tanta hambre 

azotando a la población mundial? 
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Las empresas que hoy en día voltean sus ojos a los OGM han esparcido el 

discurso del desabasto a lo largo y ancho de sus plantaciones tratando de 

legitimar su actividad y generando nuevamente una estrategia sumamente 

lucrativa de oferta y demanda. Sin embargo, es evidente que las supuestas 

ventajas económicas detrás de la falsa solución de los alimentos modificados, no 

son una respuesta consciente al verdadero problema que es la distribución, ya que 

sea cual sea el medio de producción, mientras los intereses del mercado estén por 

encima de las necesidades de los seres humanos, el problema del hambre seguirá 

vigente. 

Si bien la finalidad de crear estos organismos es controversial, también existen 

asegunes al respecto de su proceso de producción ya que alrededor de la 

comercialización y el consumo de estos organismos se generan un sinfín de 

problemas que inciden de manera directa en las sociedades, modificaciones al 

medio natural, problemas sociales, culturales y económicos, áreas donde hasta 

estos días no se han considerado ni las características de los contextos locales, ni 

sus impactos ambientales a nivel mundial. 

“La ciencia y la tecnología han posibilitado un progreso tremendo para la 

humanidad pero, paralelamente, han añadido nuevos problemas. La 

contaminación agroquímica, el anegamiento de las tierras y el despojo de los 

recursos genéticos son la consecuencia de la aplicación de la tecnología agrícola” 

(Unesco-PNUMA, 1989:102). La falta de acercamiento entre las posibilidades de 

estos organismos y las condiciones locales de las regiones productoras han 

creado una ruptura entre las supuestas finalidades y los procesos de producción. 

Casos como la introducción de OGM en Colombia han resultado en movimientos 

sociales de resistencia por parte de los sectores campesinos que a lo largo de los 

años después de haber considerado sembrar a través de estas formas, a finales 

del dos mil trece la población en general, liderada por organizaciones campesinas 

así como estudiantes y académicos, dieron marcha a un paro nacional en contra 

de la reforma agraria que apoya y abre las puertas al desarrollo de empresas 
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transnacionales como Monsanto1 dejando de lado la responsabilidad del estado 

para apoyar las actividades del campo, cercando la capital del país a lo que el 

estado respondió con el ingreso de la fuerza militar.  

Este ejemplo enmarca como a partir de la desinformación, las prácticas agrícolas 

de los OGM se introducen en las sociedades, que a la larga terminan por 

desconocer los nuevos procesos de producción y reclaman a los estados hacer 

frente en la defensa de sus derechos y renovar los apoyos al campo como hasta 

antes de la entrada de estos organismos había sido su responsabilidad 

manteniendo al margen las acciones y el crecimiento de las empresas.  

Otro caso es el de Brasil donde la demanda de productos agrícolas, 

especialmente la soya, ha llevado a los productores a extender la mancha agrícola 

hacia espacios destinados a la preservación de la biodiversidad, en uno de los 

ecosistemas más ricos a nivel mundial, que cada día va viendo cómo se hacen 

más estrechas sus fronteras amazónicas. 

O simplemente en México, donde las plantaciones de soya transgénica han dejado 

numerosos casos de contaminación de otras especies sobre todo en el sector 

apícola que ha sido desfavorecido saliendo de los mercados internacionales que 

han tomado medidas restrictivas para la importación de alimentos transgénicos 

(Henríquez, la jornada sociedad, 2012). 

Cabe señalar que cada uno de estos ejemplos son pequeños productores que si 

bien han crecido en términos de cooperativas o asociaciones, su nivel de 

producción no es tan elevado como los grandes productores agrícolas de países 

como Estados Unidos, Argentina y Canadá (Álvarez en Acevedo et al, 2006) , para 

este sector más favorecido el margen de producción supera por mucho la cantidad 
                                                             
1 1) Monsanto es una empresa transnacional que se dedica a la venta de productos químicos para el campo 
como herbicidas e insecticidas, en 1995 se aprobaron diversos productos como semillas modificadas de 
soya, papa y algodón y actualmente está a la cabeza de los Organismos Genéticamente Modificados OGM 
(http://www.monsanto.com.mx/historia.htm). Hoy en día esta empresa está apoderándose del mercado de 
las principales semillas soya, maíz y arroz que abastecen a la humanidad controlando la mitad de las semillas 
en el mundo, sin ninguna regulación, bajo el sistema de patentes, generando un mercado dependiente al 
consumo de sus productos evitando que agricultores y campesinos utilicen una parte de sus cosechas como 
semillas en el ciclo siguiente. 
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de producto anual producido por pequeños agricultores, por lo tanto tiene mayor 

incidencia dentro de los mercados de la especulación y dictaminación de precios a 

nivel mundial. 

Al respecto, las grandes preguntas que se intenta responder ¿Son los OGM un 

factor de ganancia económica en términos de tener grandes extensiones de 

cultivo, desarrollo tecnológico de punta, financiamiento para producción, 

transformación y comercialización del producto? ¿Es la finalidad de ganancia 

económica de pequeños sectores, parte del discurso de esta industria? además 

¿Qué pasa entonces con las comunidades productoras que trabajan por otros 

motivos? La respuesta es que estos organismos generan riqueza económica solo 

en los sectores de la alta producción agrícola industrializada, donde los pequeños 

productores no tienen posibilidad de competir y en los cuales se generan pérdidas 

económicas, sociales y culturales irreversibles. 

¿Qué pasa cuando estos organismos se extienden a sectores del mercado donde 

los pequeños productores no alcanzan a generar ganancias y además se 

confrontan con los usos y costumbres de las comunidades? Al respecto los pocos 

datos que se tiene apuntan a un descontento social producto del consecuente 

empobrecimiento que puede resultar en enfrentamientos con el sector empresarial 

dueño de estos organismos. 

 

2.1.1 ¿QUÉ ES EL MAÍZ TRANSGÉNICO? 

Si bien la creación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) 

representa un aporte de la ciencia y por tanto una creación por parte de la 

humanidad, la limitación a estos es gracias a las patentes que en términos 

prácticos determinan que las empresas son responsables y dueñas de su uso, no 

así de sus implicaciones. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 

(UCCS) ha emitido desde hace más de una década la postura de medidas 

precautorias frente a estos OGM y reconocen que una de las desventajas de este 
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desarrollo de la ciencia ha sido haber quedado en manos de las grandes 

empresas.  

Detrás de la aplicación de la ciencia a la transformación de organismos se 

encuentran las empresas transnacionales como Monsanto y Bayer,  que cabe 

señalar anteriormente tenían como negocio la venta de agrotóxicos (herbicidas, 

plaguicidas, fungicidas, etc.) y que han cobrado victimas históricamente con sus 

productos tales como el agente naranja (herbicida que se desarrolló con fines 

agrícolas y a pesar de ello durante la guerra de Estados Unidos con Vietnam, el 

gobierno de este país lo utilizó, con el consentimiento de su dueño la empresa 

Monsanto, para desplegarlo en los campos previo a los ataques militares, 

posibilitando con la pérdida de corteza verde la detección de tropas y la muerte 

soldados), sin embargo, hoy en día el negocio de estas empresas está en las 

semillas y es que éstas representan uno de los negocios más generosos en 

ganancias económicas dentro de la producción de alimentos a nivel mundial. 

No es casualidad que las semillas que se están modificando son aquellas que 

abastecen de alimento a la mayoría de la humanidad, maíz, canola, algodón y 

soya (de esta última, a nivel mundial más del 90% de la producción es a base de 

cultivos transgénicos). En el caso del maíz, la semilla fue modificada con las 

características del herbicida glifosato creado por la empresa Monsanto de nombre 

comercial Roundup, esto representó que la planta pudiera producir su propio 

insecticida y cuando los insectos llegaban a querer consumirla estos morían 

(básicamente la acción que se produce es la destrucción del sistema digestivo), es 

importante poner atención a estas prácticas porque dentro del discurso de las 

empresas nos presentan estos OGM como amigables con el ambiente natural ya 

que no se tendrían que consumir agroquímicos externos que contaminan. 

Recordemos que anteriormente para controlar gran parte de las plagas que 

azotaban a los cultivos, los campesinos echaban mano de productos tóxico como 

agroquímicos que además encarecían la producción de los cultivos, sin embargo, 

qué pasaba antes de que estos productos entraran en el mercado, la mayoría de 

los agricultores utilizaban los conocimientos empíricos sobre diversidad de 
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especies para el manejo y cuidado de plagas, la combinación de especies dentro 

de las parcelas que permitían nutrir los suelos de manera natural y ahuyentar 

insectos que dañaban las cosechas, por ejemplo, para el maíz se utilizaba 

intercalar calabaza o cempasúchil, la primera con sus grandes hojas impedía el 

crecimiento de maleza que restaba nutrientes a la planta, la segunda despide un 

toxico natural que ahuyenta diferentes insectos. 

Lo que pasa ahora con los organismos transgénicos es que los químicos tóxicos 

que antes se utilizaban son producidos directamente por la planta y esto promueve 

la pérdida de biodiversidad que incluye insectos en general, plagas, mariposas, 

lombrices, etc., ya que la planta no es capaz de hacer una distinción sobre los 

organismos con los que cohabita y aquellos que dañan la cosecha, dejando 

grandes cultivo estériles. La dependencia a los agroquímicos que anteriormente 

mencionamos no termina, puesto que hay casos en los que se ha demostrado que 

las plagas han desarrollado resistencia y nuevamente se tiene que hacer uso de 

agroquímicos contaminantes, que cabe mencionar, también ofertan las mismas 

empresas dueñas de los transgénicos. 

Este tipo de monocultivos que impiden vida de otras especies no permiten la 

adecuada reabsorción de materia verde a los suelos, para la agricultura tradicional 

gran parte de esta fertilización se daba desde la misma siembra a partir de la 

combinación de cultivos de diferentes especies, en el caso del maíz con el frijol 

que permite fijar el nitrógeno atmosférico, aportarlo directamente a la planta y a los 

suelos, cosa que no sucede con los monocultivos (Aguilar en Esteva y Marielle, 

2007), además, la necesidad de intensificar el proceso de producción de maíz 

demanda una gran cantidad de fertilizantes externos ya que los suelos no pueden 

restituir las pérdidas generadas entre cosecha y cosecha en periodos cortos de 

tiempo. 

Si la demanda de maíz transgénico a nivel mundial sigue creciendo, las 

variedades creadas para uso industrial como biocombustible o para procesar 

alimentos serán más rentables en términos económicos para los grandes 

productores y la posibilidad de generar este tipo de cultivos seguiría creciendo de 
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manera exponencial, entonces ¿qué pasará con la oferta para consumo humano 

directo? los gobiernos de distintas naciones asumen posturas distintas respecto al 

tema. 

Entre las posturas que se han discutido se encuentra la de algunos científicos que 

están desarrollando avances en la biotecnología, para los cuales la única forma de 

acceder a la seguridad alimentaria a nivel mundial es a través de la industria de 

los transgénicos, parecen estar poco preocupados por los mecanismos de 

producción establecidos por las empresas y establecen sus juicios a partir del 

desarrollo de mayor producción agrícola en términos de cantidades de grano. 

Y es que visto únicamente desde el punto de la producción de granos, pudiendo 

dejar de lado la participación de las empresas, pareciera que los productores de 

maíz serían los beneficiarios del uso de esta tecnología, sin embargo, esto es 

imposible para la mayoría del sector agrícola de pequeños productores, es decir, 

para la mayoría de los campesinos mexicanos.  

Otro aspecto muy importante alrededor de los OGM en especial del maíz es lo que 

respecta a la diversidad genética de variedades de maíz, como se ha mencionado 

anteriormente en nuestro país este es un tema fundamental, como reservorio de 

semillas existe una gran responsabilidad de preservar lo que hoy conocemos para 

las generaciones futuras; es imposible la coexistencia de estos organismos con 

otros cultivos, debido a las características del cultivo de maíz a cielo abierto y las 

necesidad de extensas parcelas de cultivo es imposible generar cercos que 

impidan los flujos de viento que de manera natural permiten la polinización de la 

planta, en respuesta, las empresas dueñas han dicho que las semillas 

transgénicos han sido creadas como híbridos precisamente para limitar esta 

acción.   

En la realidad, existen casos de contaminación por cultivos a cielo abierto, se han 

encontrado rastros de maíz transgénico en regiones del sur de Oaxaca 

documentados en el Caso Chapela 2001, esta contaminación pone en riesgo 

variedades nativas que pueden quedar a expensas de los OGM, el daño podría 
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ser irreversible, el ambiente natural sufriría las consecuencias de perder miles de 

años de mejoramiento genético, los seres humanos podríamos perder parte de 

nuestra historia, herencia de conocimiento empírico patrimonio de la humanidad 

(Serratos, 2012). 

Acerca de esto las empresas dueñas de las patentes promueven a lo largo y 

ancho de las regiones agrícolas, generar bancos de semillas donde se resguarde 

este patrimonio. La opinión pública al respecto ha sido desconfiada pues 

curiosamente poco después de haber encontrado las plantaciones contaminadas 

en Oaxaca, Monsanto saca a la luz una variedad muy parecida a la utilizada en 

esa región. La piratería genética está a la orden del día y en esta lucha por ganar 

espacios la industria del maíz transgénico hace uso de todas sus estrategias. 

A la par, se encuentra la idea del ilimitado poder del avance científico, es 

indiscutible que la investigación científica seguirá adelante y aun las posturas más 

radicales al respecto de los transgénicos no se oponen a esta realidad, sin 

embargo, una parte importante de investigadores, académicos y la sociedad en 

general han llamado a mirar a través de la bioética (Acevedo et al, 2009), para 

involucrar en esta discusión no solo argumentos que atañen a las comunidades 

científicas, sino que consideran a los actores directos del problema desde sus 

múltiples dimensiones. 

 

2.1.2 IMPACTO EN LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA 

Cuando hablamos de transgénicos existen diversos estudios a nivel mundial y en 

el caso de México, presentados por diversos grupos como la Unión de Científicos 

Comprometidos con la Sociedad que ha expresado atentamente su preocupación 

por las consecuencias de consumo humano de alimentos transgénicos, diversos 

estudios los han relacionado con casos de cáncer, infertilidad y problemas renales. 

Si bien existen diferentes posturas frente a ello, la recomendación de científicos a 

nivel mundial ha sido tomar medidas precautorias con respecto al consumo 
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humano hasta que no se hayan realizado las pruebas necesarias en un lapso de 

tiempo considerable con relación a las generaciones futuras.  

Y es que los estudios realizados hasta ahora no han rebasado un lapso de tiempo 

de treinta años, razón por la cual no hay pruebas suficientes para determinar 

efectos en la salud de generaciones futuras de seres humanos. Las pruebas en 

otras especies que se han reportado son estudios realizados con poblaciones de 

roedores que presentan casos de malformaciones tumorales y falla renal (Reuters, 

la jornada ciencias, 2012). Al respecto, las empresas dueñas de estos organismos, 

desconocen estos estudios por tratarse de resultados en roedores y no en seres 

humanos. 

Sobre estos problemas el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) así como la Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA) han 

autorizado siembras piloto y experimentales de Maíz transgénico, a últimas fechas 

las siembras han contemplado abarcar territorios de Sinaloa, considerado el 

granero de México, y empresas como Monsanto están a la espera de una 

resolución que les permita extenderse a siembras comerciales, lo cual 

representaría uno de los mayores problemas que el pueblo mexicano haya 

enfrentado. 

Existen tres fases para la inserción de transgénicos, piloto, experimental y 

comercial, actualmente, en nuestro país la siembra de maíz transgénico se 

encuentra en fase experimental en los estados del norte. La SAGARPA informó a 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que se puede utilizar la biotecnología 

en 26 distritos de riego que abarcan 2.1 millones de hectáreas en Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Chihuahua, Comarca Lagunera, Nuevo León, Baja California y Baja 

California Sur (Pérez, la jornada sociedad y justicia, 2012). Aun cuando no se han 

realizado estudios suficientes sobre contaminación y que aseguren la 

permanencia de nuestra riqueza en este cultivo el modelo sigue avanzando.  
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El maíz mexicano afronta la voracidad de Monsanto, la principal comercializadora 

a nivel mundial de semillas transgénicas. La empresa solicitó dos permisos para 

sembrar de manera comercial maíz transgénico en 700 mil hectáreas de Sinaloa, 

lo que significa todo el territorio cultivable del estado. En tanto, Pioneer (empresa 

multinacional subsidiaria de Grupo DuPont enfocada en la producción y 

comercialización de semillas transgénicas) espera autorización para la siembra de 

una variedad de Monsanto en 351,284 hectáreas de Tamaulipas (Greenpeace en 

rueda de prensa, octubre 2012). 

Desagraciadamente para el campo mexicano y para sus comunidades, todas 

estas consideraciones anteriores han quedado de lado, los intereses de gobiernos 

y empresas transnacionales hoy son considerados más importantes que los 

derechos humanos. Derechos como la alimentación, a un ambiente sano, a la 

libertad y preservación de la cultura. 

En el Derecho a la alimentación se establece que toda persona tiene derecho a 

una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel 

de desarrollo físico, emocional e intelectual. Sin embargo, la posibilidad de acceso 

frente a las grandes empresas transnacionales que monopolizan los alimentos nos 

han dejado un margen reducido para elegir u optar por una vía saludable y 

sustentable con el medio ambiente. En la mayoría de los casos este margen está 

determinado por los precios del mercado respecto a la oferta y la demanda que 

salvaguardan los intereses de unos cuantos por sobre el derecho de todo ser 

humano. 

En relación con el derecho al medio ambiente sano o adecuado como derecho 

humano, el principio 10 de la Declaración de Río estipula: El mejor modo de tratar 

las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
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deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (Martínez, 2009). 

Detrás de estas violaciones se encuentra un desconocimiento de las garantías y 

discriminación de los pueblos originarios, pues estos no son considerados dentro 

de los proyectos nacionales de desarrollo, peor aún se les sigue considerando 

como recursos que posibilitan o instrumentan este desarrollo y se realizan 

sacrificios bajo el cobijo de políticas nacionales disfrazadas de discursos sobre 

desarrollo sustentable. 

“Se discrimina cuando se ejerce cualquier acto u omisión basado en prejuicios o 

convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la 

piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la 

condición social o económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o 

potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la 

edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o una combinación 

de éstos u otros atributos), que genera la anulación, el menoscabo o la restricción 

del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas” (Martínez, 

2009:71).  

La particular inserción del maíz transgénico en nuestro país es un acto de 

discriminación pues las condiciones socioculturales de las comunidades 

productoras han sido desconocidas, la inminente resistencia que ya se ha 

generado en otros sectores de la producción agrícola seguramente seguirán 

siendo el resultado de estas prácticas, los diferentes ámbitos que hoy se 

relacionan con el problema, grupos ambientalistas, organizaciones campesinas, 

gobiernos locales, comunidades académicas, frentes campesinos, etc., no pueden 

ser considerados por fuera de las instituciones educativas, atender a estas 

condiciones ha de ser tarea fundamental de la escuela, pues desde su papel 

existe una fuerte responsabilidad con la sociedad y cultura ligadas por su 



37 
 

dependencia en cuanto se construyen y sientan las bases para continuar la 

reproducción cultural, asegurando la permanencia histórica de las sociedades. 

 

2.1.3 PROBLEMAS AMBIENTALES ALREDEDOR DE LA POSIBLE INSERCIÓN 
DE MAÍZ TRANSGÉNICO 

La inserción de maíz transgénico en México como problema ambiental implica la 

pérdida de biodiversidad por contaminación de variedades nativas, la falta de 

aseguramiento de los ciclos de polinización así como los flujos naturales del viento 

son los elementos que no se ha logrado controlar y de los cuales las empresas 

han hecho caso omiso sobre sus impactos, el modo de producción, intensivo, 

extensivo y por monocultivos propios de las condiciones hipermodernas del 

modelo capitalista, limitan el reabastecimiento de materia verde y resultan en una 

degradación de suelos, que se está produciendo a una escala alarmantemente 

grande a través de todo el mundo debido al mal manejo del hombre.  

Problemas tales como la erosión, el anegamiento, la salinización, la desertificación 

y el cultivo movedizo continúan rápida y extensamente (Unesco-PNUMA, 1989) 

extensas parcelas desierto, la muerte de diferentes organismos que no son 

considerados dentro de los ciclos productores de la planta y que posibilitaban la 

coexistencia de diferentes especies se ve frenada por las sustancias tóxicas que 

ahora de manera artificial genera la planta, la deforestación por el tipo de 

producción que se pretende con este modelo cambiando el uso de suelo de 

bosques y por último selvas a parcelas de producción agrícola.  

A la par de estos problemas el cultivo de maíz transgénico trae consigo el 

sobrepastoreo, la deforestación, la explotación forestal y la tala indiscriminada que 

está provocando la alarmante destrucción de los bosques, producto de ello “las 

capas freáticas están descendiendo, más y más ríos se están secando y las 

inundaciones están erosionando en forma devastadora la capa superior del suelo.  

Se ha estimado que, con la actual tasa de desmonte, el área restante de los 
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bosques tropicales productivos no explotados del mundo se reducirá a la mitad” 

(Unesco-PNUMA, 1989:96). 

Todos estos problemas que enfrenta la naturaleza a partir del uso de las formas 

de producción de cultivos transgénicos, están contribuyendo a acrecentar el 

cambio climático. El cambio climático es considerado la amenaza más grande a 

las formas de vida del ser humano, su impacto trasciende cualquier condición de 

tipo social, económica o política, aun cuando las poblaciones más vulnerables 

serán las más afectadas, todos y cada uno de los sectores de la humanidad verán 

las consecuencias de la devastación de los recursos naturales. 

Hasta ahora las repercusiones del maíz transgénico que se han mencionado 

atienden al ambiente natural, sin embargo, para hablar de las repercusiones 

ambientales del problema es necesario ubicar las interacciones que el ser humano 

tienen alrededor del tema, el ingreso de plantaciones de maíz transgénico atenta 

contra la cultura de las comunidades productoras donde este alimento forma parte 

de la cosmovisión de los pueblos, donde el significado del trabajo en la tierra, la 

comunidad, la naturaleza, etc., se ve reformulado por la idea de patentes, 

propiedad privada y agricultura extensiva. Vivir en el campo implica vivir en 

convivencia armónica con la tierra, una cosmovivencia (Ortiz, 2006) que determina 

los actos de las personas desde lo colectivo.  

Si entendemos, como menciona Thompson, a la cultura como el conjunto de 

hechos simbólicos, presentes en una sociedad, más precisamente como “la 

organización social del sentido, como pautas de significados históricamente 

transmitidos y encarnado en formas simbólicas, en virtud de los cuales los 

individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y 

creencias” (Giménez, 2007:30), entonces podremos observar cómo la 

modificación de las formas de vida o de hacer de una comunidad termina por 

definir su condición cultural, pues los símbolos que estas constituyen son 

significados culturales. 
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En el caso del maíz para las comunidades productoras, sobre todo aquellas que 

históricamente se han consolidado con pequeñas parcelas de producción, este 

elemento es un símbolo de fertilidad, pues la cosecha representa el producto de la 

madre tierra que de la cual nace un hijo, un símbolo de fe, ya que gran parte de 

las festividades religiosas sobre todo al centro de la república están relacionadas 

con momentos de agradecimiento por las cosechas o momentos de oración para 

pedir por una buena temporada de lluvias. Un símbolo de conocimiento empírico 

de tradición oral a través de las múltiples historias, leyendas y fábulas que 

explican la génesis del ser humano y su camino en esta vida, un símbolo de 

unidad y fraternidad entre pueblos vecinos, hermandades que se consolidan con el 

intercambio de productos y la diversificación de variedades de semillas y por 

último, un símbolo de humanidad, pues el trabajo humaniza, es aquello que da 

sentido al hombre, al hombre que vive en comunidad. 

Lejos de estos símbolos y como trasfondo de las intenciones de las empresas 

dueñas de las patentes de semillas transgénicas, se encuentra presente un factor 

económico del modelo capitalista y es que el sector privado no estaría tan 

interesado en este rubro de no ser por las innumerables ganancias económicas 

que ha dejado históricamente la producción de alimentos. A nivel mundial la 

producción agrícola se ha llevado más allá del consumo directo de alimentos del 

campo a la mesa, la industria de alimentos procesados ha determinado al maíz 

como fuente de insumos para abastecer la producción ganadera, la conserva de 

alimentos, la exaltación de colorantes y saborizantes artificiales, la producción de 

combustibles, entre muchos otros sectores.  

La mayor parte de la producción agrícola de granos a nivel mundial está destinada 

a la engorda de ganado, sin embargo, en México el consumo del maíz es directo 

en la mayor parte de los hogares, el maíz constituye la base de la alimentación y 

su producción en términos de variedades para consumo directo es de suma 

importancia. Las ocasiones en que nuestro país se ha enfrentado al desabasto 

(frecuentemente propiciado por los grandes productores para elevar los costos del 

grano a través de una clásica estrategia de disminuir la oferta) se ha echado mano 
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a la importación del grano, desgraciadamente las variedades comúnmente 

comercializadas no atienden a las características del alimento que consume la 

población. Esta problemática se ha extendido debido al interés de algunos 

grandes productores por sembrar granos que son mejor ofertados en el mercado, 

que como hemos venido mencionando son unos pocos localizados al norte del 

país. 

Si este fenómeno se desarrolla desde los grande productores, las necesidades de 

los pequeños productores de autoconsumo son irrelevantes para el sistema, peor 

aún los campesinos que deciden sembrar determinada variedad que no atiende a 

los intereses del mercado, quedan relegados al comercio local y poco a poco al 

encarecimiento de las cosechas teniendo como resultado, el abandono del campo. 

Este abandono no solo en el sentido del trabajo en la tierra, sino de todo aquello 

que se encuentra a su alrededor y que en párrafos anteriores venimos señalando. 

La siembra del maíz transgénico en México es entonces una forma de limitar las 

oportunidades de beneficiarse de la producción agrícola de los pequeños 

productores, confrontando las prácticas y los símbolos del maíz de las 

comunidades productoras sobre todo al centro y sur de la república, con intereses 

económicos de empresas transnacionales. 

 

2.2 PROYECTOS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA QUE 
ABORDAN EL TEMA DEL MAÍZ 

Como un intento por contextualizar el trabajo que distintas instancias han realizado 

para abordar el tema del maíz transgénico con poblaciones de niños y jóvenes, el 

presente apartado intenta retomar ejemplos de recursos didácticos, metodologías, 

experiencias y contenidos utilizados alrededor del maíz. 

Y es que hablar del maíz en México cobra gran importancia si partimos de saber 

que el maíz es endémico de esta nación y su gama cultural para los mexicanos es 

invaluable, se le considera como reservorio de semillas a nivel mundial 

reconociendo 59 razas y diversas variedades adaptadas (Greenpeace, 2007) 
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además, por sus raíces forma parte de las tradiciones culturales más 

representativas del pueblo mexicano, es reconocido como el alimento básico en la 

mayoría de los hogares y es utilizado como referente para la apropiación de 

símbolos. 

Las grandes civilizaciones del pasado y la vida misma de millones de 
mexicanos de hoy, tienen como raíz y fundamento al generoso maíz. Ha 
sido un eje fundamental para la creatividad cultural de cientos de 
generaciones; exigió el desarrollo y perfeccionamiento continuo de 
innumerables técnicas para cultivarlo, almacenarlo y transformarlo; 
condujo al surgimiento de una cosmogonía y de creencias y prácticas 
religiosas que hacen del maíz una planta sagrada; permitió la 
elaboración de un arte culinario de sorprendente riqueza; marcó el 
sentido del tiempo y ordenó el espacio en función de sus propios ritmos 
y requerimientos; dio motivo para las más variadas formas de expresión 
estética, y se convirtió en la referencia necesaria para entender las 
formas de organización social, maneras de pensamiento y conocimiento 
y estilos de vida de las más amplias capas populares de México. Por 
eso en verdad, el maíz es el fundamento de la cultura popular mexicana 
(Bonfil, 1982:5).  

Desde tiempos inmemorables el maíz es y será una planta sagrada, alimento para 

la mayor parte de la población en México comparte sus sabores, tradiciones 

arraigadas en el corazón del campo mexicano que hasta nuestros días recuerda el 

olor de los primeros brotes. Cultura que encierra la cosmovisión del México rural y 

se comparte a lo largo y ancho del territorio nacional, granos de esperanza que 

cubren a las familias productoras que en su mayoría son pequeños agricultores, 

trabajo de manos y fuerza que sobrevive a nuevas generaciones de avances 

tecnológicos; fiesta y celebración motivo de alegres brebajes que nublan la mente, 

excusa para la vida en comunidad, la fe de una cosecha que siempre ha de llegar. 

Recoger la historia del pueblo mexicano a través de los granos de maíz nos llevan 

a los primeros vestigios de esta planta hace poco más de 7000 años cerca de la 

hoy ciudad de Tehuacán en el estado de Puebla. La relación que existió entre esta 

planta y el desarrollo de los pueblos mesoamericanos implicaba más allá de la 

base de una alimentación la posibilidad de medición del tiempo con base en los 
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ciclos agrícolas. Cabe señalar que gran parte de las tradiciones religiosas o 

celebraciones de fe que tuvieron se regían alrededor de los ciclos de producción.  

Como lo menciona Hernández “Las grandes civilizaciones mesoamericanas no 

habrían surgido sin la agricultura, y sin un sistema de medición del tiempo que 

organizaba sus actividades cotidianas y rituales de los pueblos mesoamericanos. 

El calendario determinaba los momentos en que se cultivaba, se comerciaba o se 

hacía la guerra y también decía el destino de los seres humanos” (Hernández en 

Calixto, 2011:29). 

A lo largo de los años y la historia de los pueblos, cada una de las regiones tuvo la 

oportunidad de realizar diferentes cruzas entre las distintas variedades del grano, 

poblaciones enteras tenían la base de sus actividades comerciales en la 

procuración del mejoramiento de semillas; la convivencia entre pueblos estaba 

determinada a conseguir las mejores técnicas de entrecruzamiento de esta planta, 

es así como de manera artesanal nuestro país es cuna de esta semilla y sus 

distintas variedades, guardianes de este patrimonio de la humanidad. 

Por otra parte, es innegable el avance tecnológico que hoy cubre pequeños 

sectores de producción del campo mexicano, desgraciadamente esta tecnología 

no ha tenido a bien respetar las formas milenarias de producción, como la mayoría 

de los proyectos que se derivan de la modernización y las sociedades 

globalizadas la tendencia a la estandarización intenta hacerse presente entre la 

tierra como entre sus habitantes. 

Como resistencia silenciosa dentro del salón de clases profesores y alumnos 

aprenden lo que el campo había enseñado fuera de la escuela años atrás y un sin 

número de propuestas pedagógicas parten desde el principio del aprendizaje 

significativo que contempla los referentes de los actores del proceso educativo, del 

reconocimiento y rescate de esta planta. 
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2.2.1 EL CULTIVO DE MAÍZ EN COMUNIDADES DE OAXACA 

Los pueblos originarios de México, entre ellos los de Oaxaca, han encontrado la 

fuerza e inspiración necesarias para resistir y sobrevivir a más de 500 años de 

dominación y explotación. Como refiere Bonfil Batalla, “a principios de la colonia, 

los conquistadores, en su afán de imponer su cultura y costumbres, trataron de 

erradicar el cultivo del maíz para introducir el trigo; porque el cultivo de esta planta 

estaba muy arraigado entre los indígenas” (Congreso de Educación Indígena 

Alternativa, 2004). 

“El cultivo del maíz, educación y cultura en comunidades originarias de Oaxaca”, 

es una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional en conjunto con las 

autoridades de educación del estado, producto del Congreso Estatal de Educación 

Indígena en el estado que a partir de año 2000 se organiza por zonas escolares; 

dentro de este documento se presentan diferentes trabajos que se han llevado a 

cabo al interior del sistema escolarizado en siete zonas del estado utilizando como 

estrategia pedagógica el reconocimiento y uso del maíz dentro del aula. 

A continuación se describen algunos de los proyectos presentados durante el 

Congreso cuya relevancia es fundamental para visualizar ejemplos de trabajos 

exitosos realizado por profesores de nivel básico (preescolar y primaria) 

describiendo los contenidos abordados y el proceso de mediación que permitió 

reconstruir la realidad de los sujetos desde el salón de clases a través del uso del 

maíz como herramienta pedagógica. 

El primero “Aprendiendo ciencia a través del cultivo del maíz en preescolar”, es el 

proyecto desarrollado por la jefatura de zonas no. 21 del estado de Oaxaca, por 

parte de los profesores Regina Paz López, Irma Cuevas Ramírez, Juan Moisés 

Cruz Vásquez, Guillermina López y López, Guillermina Agustín López, Macedonio 

de Jesús Sánchez, Francisca Torres Barragán, Emma Gladys Lagos Aguilar, Luis 

Hernández Santiago y Lourdes Santiago López. Con el fin de involucrar a la 

comunidad escolar y los padres de familia dentro del proceso de aprendizaje de 

los alumnos, el desarrollo de este proyecto busca concientizar acerca de la 
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importancia de la conservación de la cultura en su comunidad. Para realizar dicho 

trabajo se vincularon las prácticas y saberes culturales con las teorías científicas. 

Para el desarrollo del tema se retomaron estrategias pedagógicas de Celestin 

Freinet como la práctica de la democracia dentro del salón de clases, así como la 

experiencia de trabajo de los profesores, que organizaron el trabajo en dos áreas 

dentro y fuera del salón de clases, esta última representó el trabajo más fuerte ya 

que pretendía involucrar la realidad del campo en los estudiantes, algo que ellos 

ya conocían desde su hogar, sin embargo, en esta ocasión se encontraba 

vinculado con contenidos escolares. 

Algunos de los contenidos que se revisaron fueron la noción de número en 

relación al tiempo de crecimiento de la planta, los usos y costumbres de la 

comunidad que involucraban la participación de los padres de familia 

considerando la experiencia de las mujeres de la comunidad que aportaron las 

diferentes formas de utilizar el maíz como alimento, la estructura de una planta así 

como su cuidados y necesidades para sobrevivir. Cabe mencionar que durante el 

proceso de desarrollo de las plantas, su cuidado y tratamiento determinaba la 

realización de las visitas, así el proyecto tenía recesos, o cual nos permitía 

abordar otros proyectos de interés y agrado de los niños, quienes de esta manera 

retroalimentaron sus conocimientos previos con los conocimientos adquiridos en el 

aula, pues durante las visitas existía un contacto directo con los aprendido (Paz et 

al., 2004). 

Como consecuencia de este proyecto los profesores obtuvieron resultados 

favorables en cuanto a la vinculación de la comunidad con los alumnos, se trabajó 

en la mayoría de las actividades con el rescate de la lengua y se recordó en 

muchas ocasiones el trabajo de la cultura campesina. Entre las dificultades que se 

presentaron fue el uso de la lengua mixteca como medio para la comunicación ya 

que aun cuando se pretendía un rescate de estos saberes, muchas de las 

comunidades ya no lo practican, es así como también en las actividades de 

planeación y desarrollo de los profesores el uso del español se privilegia. 
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El segundo proyecto que se analiza es “La formación del niño preescolar a través 

de sus vivencias”, presentado por la zona escolar no. 008 de la región de 

Tuxtepec, por parte de los profesores Filiberto Perea Brígido, Bartolomé Dublán 

Isidro, Beatriz Antonio Antonio, Ruth Martínez Castro, Monico Perea Brígido, 

Pedro Hernández Romero y Melchisedec Procopio Zaragoza; en este proyecto se 

pretende renovar, impulsar y revalorar la cultura de la siembra del maíz, también 

se pretende que los niños adquieran en su lengua materna los conocimientos, 

hábitos, habilidades, actitudes y capacidades propias de su edad, y que se inicien 

en el proceso de aprendizaje del español como su segunda lengua (Perea et al., 

2004). 

Los objetivos de este trabajo son:  la valoración de la cultura del niño por parte del 

docente, la adecuación de los contenidos escolares al contexto del niño, y la 

sensibilización de padres e integrantes de la comunidad para revalorar las 

condiciones étnicas de su comunidad.  

Para el cumplimiento de estos objetivos lo profesores desarrollaron actividades 

con los niños que partían de sus intereses, poniendo especial interés en el juego 

como herramienta de trabajo. Realizaron actividades en los cuadernos de trabajo 

que respondían a los usos del maíz, los animales que interactúan con la planta, 

las herramientas que utilizan los padres para su siembra y cosecha, etc., se 

reconocieron nociones de número, cantidad y distribución. 

La organización de estas actividades por parte de los profesores de clase 

consideraba el diseño de planes diarios de trabajo, en donde se realizó el registro 

de contenidos. Cabe señalar que en todo momento las actividades fueron 

acompañadas por textos que evocaban a las tradiciones culturales de la 

comunidad y se relacionaban directamente las actividades con los saberes vividos 

dentro de los hogares de los niños. 

El tercer proyecto “La educación comunitaria como alternativa en la formación 

integral del niño (El aprendizaje cooperativo en la siembra del maíz desde la 

perspectiva de los mazatecos)” realizado por Amadeo Bacilio Francisco, Adrián 
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Cortes Cayetano, Pedro Reyes Marcos, Juan Lauro Vicente, Nicolás Pablo 

Mariano, Reinaldo Leal Vidal y Haydée Servín Ronquillo, es un trabajo de campo 

realizado como proyecto en el cual se pretenden recuperar las experiencias de los 

maestros alumnos e integrantes de la comunidad que tuvieron a bien involucrar el 

campo con los contenidos escolares resultando una educación comunitaria. 

El proyecto tuvo la intensión de identificar de qué forma participaban los 

integrantes de la comunidad a la hora de la siembra del maíz, esto debido a que 

los niños señalaron su curiosidad por el tema debido a que sus padres ocupaban 

grandes cantidades de tiempo en esta actividad y ellos deseaban conocerla.  

Entre los contenidos que se revisaron fue la alimentación, los usos y tradiciones 

de la planta relacionados con las festividades de la comunidad, la transmisión de 

conocimientos desde la oralidad con la convivencia de los adultos mayores, con el 

fin de evitar la aculturación y por último talleres de lecto-escritura en lenguas 

originarias en cada uno de los pueblos donde se implementó.  

Para el desarrollo de los contenidos los profesores se realizaron planes de trabajo 

por sesiones y esquemas de trabajo generales donde se identifica la asignatura 

con la cual se vincula el contenido, propósito del desarrollo del mismo, contenido 

específico, actividades y referentes. Cabe señalar que dentro de este desarrollo y 

desde la planeación se contempló la participación de los padres de familia como 

informantes sobre los hábitos de los alumnos que se relacionaban con el tema del 

maíz. 

Este programa fue implementado por los profesores en nivel básico primaria en los 

tres ciclos formativos, cada uno de ellos iban recuperando los contenidos pero a 

medida que se avanzaba el nivel de profundidad se incrementaba, esto no quiere 

decir que se hayan dejado de trabajar contenidos debido a las edades de los 

alumnos, simplemente su recuperación se ancló con los saberes de la vida 

cotidiana para poderlos desarrollar. Es importante destacar que en los ciclos más 

avanzados ya se tocan contenidos como la alimentación y salud del ser humano 
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procesos de germinación y crecimiento de una planta, la relación entre las 

comunidades rurales y los sistemas de cultivos que afectan los ecosistemas.  

Este último contenido es de gran importancia debido a que ya contempla la 

integración de la actividad del ser humano como elemento de modificación de su 

entorno y por tanto adquiere un papel de responsabilidad ante el mismo. Elemento 

que más adelante revisaremos como fundamental a la hora de hablar de una 

educación ambiental desde la perspectiva crítica.  

El cuarto proyecto que se presenta se llama “Desarrollo del acontecimiento: la 

importancia de la siembra del maíz” elaborado por Izaira López Marín, María 

Reyes Ruiz Alonso, Margarita Posada Santos, Romelia Santiago Moya y Alberto 

Castillejos Santiago. El objetivo de este proyecto es fortalecer la expresión 

lingüística en los alumnos de preescolar durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, relacionando la vida comunal con los contenidos que se trabajan 

dentro del salón de clases. 

Para que exista una verdadera educación bilingüe intercultural es necesario 

conservar los conocimientos, valores y actitudes vigentes en las comunidades 

originarias; ampliar las enseñanzas del ámbito matemático, lingüístico, de la 

naturaleza, de la historia, del civismo, de la geografía, arte, cultura, educación 

corporal; hace falta partir de los conocimientos de la vida cotidiana como los son la 

agricultura y las artes mecánicas; es necesario retomar algunas prácticas y 

conocimientos tradicionales dentro del salón de clases para reforzar  nuestro 

quehacer cotidiano como maestros, por ejemplo, la siembra, desde cómo preparar 

la tierra hasta la cosecha; en este tema se aplican diferentes asignaturas  que 

posteriormente servirán para mejorar las actividades cotidianas de la comunidad 

desde la perspectiva de la cosmovisión propia (López et al., 2004). 

La siembra del maíz se utiliza como herramienta pedagógica ancla para fortalecer 

los contenidos escolares de las diferentes asignaturas que se establece en el 

programa escolar; a la par, como resultado de la mediación estos contenidos 

nacen directamente de la cosmovisión de la comunidad y cobran sentido en los 
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referentes culturales de los pobladores, es decir, se reproducen y legitiman 

históricamente a través de la educación formal. 

Los contenidos que se abordaron por parte de los profesores desde el diseño de 

este proyecto y  la hora de su implementación fueron la importancia de la siembra 

del maíz, la producción del maíz, el desarrollo del acontecimiento de la siembra 

del maíz (basado en los saberes comunitarios del quehacer del campo), 

resistencia cultural de las costumbres y tradiciones; para su implementación se 

desarrollaron estrategias como ejercicio corporales, fundamentalmente basados 

en el juego, la expresión del arte a través del fortalecimiento de la imaginación, el 

diálogo cultural como el enlace entre los saberes, tradiciones y costumbres de su 

pueblo, la aplicación de las matemáticas en relación con la lengua y las nociones 

de número y cantidad. 

Para el desarrollo de estos contenidos las actividades que realizaron los 

profesores con sus alumnos se basaron en la construcción del juego y el uso de 

herramientas artísticas como el dibujo y la expresión corporal, cabe señalar que 

consideraron de suma importancia la construcción de conceptos a partir de la 

expresión oral y escrita.  

Para evaluar el proyecto los profesores retomaron las sesiones de trabajo y una 

tabla de contenidos generales, dentro de los cuales iban registrando los avances 

del proyecto con respecto a los contenidos, las estrategias y las actitudes de los 

alumnos frente al conocimiento.  

El quinto proyecto se denomina “La siembra del maíz (una perspectiva cultural de 

cómo lo niños mixes de la zona baja de San Juan Guichicovi asimilan el concepto 

de la suma al involucrarse en la vida cotidiana de sus padres)”, este se desarrolla 

en la zona escolar no. 064 con sede en Juchitán de Zaragoza a nivel primaria, 

siendo producto de la recuperación del trabajo de profesores y su incesante 

preocupación por el manejo de contenidos acorde a las tradiciones culturales de 

sus alumnos, entre ellas el trabajo alrededor del maíz.  
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En cuanto a su expresión en las matemáticas, se consideró idóneo trabajarlo en el 

aula porque a partir de la vida productiva del niño se puede construir una didáctica 

que mejore el aprendizaje de la suma, partiendo de conceptos que ellos asimilan 

dentro del contexto social donde interactúan con el medio, reconsiderando demás 

el valor y la importancia de su lengua materna (Congreso de Educación Indígena 

Alternativa, 2004). 

Para llegar a esta conclusión los profesores de primaria evaluaron el desarrollo de 

estrategias didácticas previas rescatadas del contexto de los alumnos, sin 

embargo, estas forman parte de la práctica cotidiana de los profesores que en un 

nivel consciente e inconsciente habían considerado necesarias. 

Para los profesores realizar la mediación de los contenidos en el programa de 

educación y la práctica que desarrollan dentro del aula implicaba diseñar un 

proyecto que tuviera como eje fundamental el reconocimiento de las actividades 

de los padres de familia de los alumnos para generar el concepto de suma, que 

contempla contar, agrupar, medir y comparar; las prácticas como actividades para 

reforzar los contenidos de aprendizaje por parte de los niños fuera del salón de 

clases fueron de suma importancia ya que se retoman como referente de 

actividades que se realizan desde la vida cotidiana pero que han posibilitado la 

construcción de valores numéricos dentro del salón de clases.  

Para la fundamentación pedagógica, los profesores encargados de este proyecto 

retoman la postura de Piaget sobre las etapas de desarrollo de los niños así como 

la fundamental interacción del entorno sociocultural entre los integrantes de las 

comunidades productoras.  Para su desarrollo el uso del diálogo recuperando el 

uso de la lengua materna para nombrar los contenidos de aprendizaje, el dibujo, 

como expresión artística que involucra un trabajo de recuperación y 

reorganización cognitiva, la clasificación como elemento de organización de 

estructuras, etc., cada una de estas estrategias recuperadas desde una visión de 

generar en los niños la capacidad de redescubrir su realidad desde el salón de 

clases.  
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Realidad que considera  los saberes de la vida cotidiana como: la siembra del 

maíz, el conteo de los granos, la medida del terreno, la secuencia del proceso de 

producción, los productos que con este se pueden generar, la venta de tortillas, 

etc.,  generando un trabajo agradable, que reafirma la identidad de los alumnos 

resultando en una educación emancipadora. 

El sexto proyecto “El uso del maíz y sus derivados” realizado por Claudia Gutiérrez 

Méndez, Pedro García Miguel, Sergio Ignacio Gabriel, Aurora Salvador Melchor y 

Abel García García, se desarrolló en el centro de educación preescolar Hermanos 

Flores Magón, en la comunidad de San Baltazar Guelavila, San Dionisio 

Ocotepec, teniendo como finalidad recuperar los saberes cotidianos de los 

alumnos dentro el salón de clases, sirviendo como enlace para convertir 

contenidos específicos en significativos desde su relación con el contexto. 

Los profesores intentaron comunicar a los padres de familia la importancia de 

desarrollar la capacidad de aprendizaje en sus hijos a través del juego y el dibujo, 

el valor de recuperar el uso del maíz y sus derivados radicó en su uso como 

herramienta ancla para trabajar los contenidos de aprendizaje. 

Un ejemplo de este tipo de enlace se desarrolló con el uso del maíz como 

herramienta para trabajar usos y costumbres, a través de leyendas y cuentos 

populares, también, se trabajaron nociones de número, cantidad, proporción y 

operaciones sencillas, todos ellos a través del juego. 

Los profesores consideran que para alcanzar satisfactoriamente los propósitos 

planteados en el inicio del trabajo, es indispensable, en primera instancia, aplicar 

el juego como estrategia principal y lograr así la socialización del niño, además de 

desarrollar actividades intelectuales, físicas y afectivas; también es importante 

aprovechar los juegos tradicionales, que propician mayor creatividad y el 

desarrollo de la imaginación. Además se parte del conocimiento previo de los 

alumnos para adquirir nuevos aprendizajes, retomando los valores y saberes de la 

comunidad como un medio de aprendizaje. Para un mejor aprovechamiento de los 
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niños, es necesario involucrar a los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Gutiérrez et al., 2004). 

Los profesores creen de vital importancia el involucramiento de los padres de 

familia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ya que la relación entre los 

contenidos que los alumnos viven de manera cotidiana facilitan la incorporación y 

generación de nuevos contenidos dentro del salón de clases, es decir reconstruir 

parte del contexto dentro del salón de clases desde una estructura organizada por 

estrategias didácticas acorde a la realidad de los sujetos permite potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Sin lugar a dudas todos estos trabajos que han utilizado como herramienta 

pedagógica el maíz han demostrado ser efectivos debido a su relación natural 

entre la vida de las comunidades productoras y los centros escolares, sin 

embrago, esta interacción puede cambiar drásticamente debido a la inserción de 

elementos biotecnológicos que hoy amenazan la vida del campo y sus recursos tal 

como los conocemos. 

 

2.2.2 COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD DE LOS 
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (CIBIOGEM) 

La CIBIOGEM, es el organismo a través del cual las Secretarías que integran la 

Comisión, colaboran de manera coordinada, en el ámbito de sus competencias, en 

lo relativo a la bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. La 

CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y 

coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la 

bioseguridad de los OGMs, la cual tendrá las funciones que establezcan las 

disposiciones reglamentarias que deriven de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados (www.cibiogem.gob.mx). 

En un trabajo coordinado por esta comisión presenta materiales didácticos para 

niños y jóvenes a través de su página de internet www.cibiogem.gob.mx. El ABC 

de los OGM: Una historia que contar por Don Geno & Noma (véase Anexo 1), es 
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un escrito en formato de historieta donde se va narrando desde la visión limitada 

del tema al respecto del maíz transgénico, la vida de un padre y su hijo en el 

campo, a través de este relato explica con personajes del campo qué son los 

transgénicos, sus supuestos beneficios hacia las personas y los cultivos que 

hacen uso de ellos y ponen como ejemplo algunos de los transgénicos que hoy en 

día ya consumimos y que han sido liberados por parte de instituciones federales 

como la Secretaria de Salud. 

La secretaría menciona que es la responsable de evaluar los posibles daños 

ocasionados a la salud por el consumo de estos organismos y que a pesar de las 

múltiples evaluaciones de toxicidad, reacciones alérgicas, efectos nutricionales y 

cualquier efecto no deseado, no se han encontrado pruebas de que restrinjan su 

uso, cabe señalar que este trabajo no ha considerado las recientes pruebas 

realizadas alrededor del mundo donde se relaciona a estos organismos con casos 

de cáncer e infertilidad; es más, no toma en cuenta la ya mencionada 

anteriormente política de restricción y medidas precautorias recomendadas por la 

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). 

Al final de la historieta el padre campesino exhorta a su hijo a informar sobre esto 

a su comunidad, para con ello disolver los temores que existen alrededor de este 

tema. Esta estrategias de información que pretende dar a conocer una supuesta 

realidad alrededor de los organismos modificados es limitada, pues dentro de su 

discurso no encontramos rastro de elementos como son las condiciones 

particulares de las regiones productoras en México, al contrario, la narración 

cuenta con un sinfín de supuestos que apuntan a la parte mercadeable del 

producto, la supuesta ganancia económica de los productores al incrementar la 

cantidad de grano por cosecha sembrada, sin mencionar que esta ganancia 

económica es imposible para los pequeños productores, es decir para la mayoría 

de las comunidades del país.  

Trabajos como este, más allá de la visión que se tiene sobre estos Organismos y 

la postura de cada Institución u Organización (como lo veremos más adelante), 

son importantes porque dan razón de la posibilidad de trabajar estos temas tan 
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controversiales con niños y jóvenes, que a los ojos de muchos podrían parecer 

poco entendibles desde los conceptos que se manejan; por otra parte, representan 

la urgente necesidad de realizar proyectos que tengan una visión más integral y 

compleja del problema, donde no se dejen de lado los problemas ambientales, que 

implican aspectos socioculturales, económicos y físicos o de la naturaleza, 

proyectos que desde la pedagogía generen una formación en los niños 

reconociendo la importancia del tema y la realidad del campo en nuestro país.  

 

2.2.3 PROYECTO ESCOLAR GREENPEACE MÉXICO Y ESPAÑA 

Otro ejemplo del trabajo con niños y jóvenes que rescata el tema de transgénicos 

en especial lo que refiere al maíz, lo desarrolló el área de niños y jóvenes de 

Greenpeace México a través del “Proyecto Escolar”, como una estrategia más 

para interactuar con esta población y conseguir que los estudiantes asumieran una 

posición crítica ante los problemas ambientales y actuaran para solucionarlos. En 

este sentido la escuela fue el escenario perfecto para dar a conocer las campañas 

y sobre todo para empoderar a los estudiantes como sujetos activos en el cuidado 

del medio ambiente. 

El objetivo principal del proyecto escolar consistía en lograr la inserción de los 

jóvenes en espacios de acción guiados por el trabajo de Greenpeace y con la 

capacidad de ejercer críticamente una postura con respecto a la problemática 

ambiental, esto a través del espacio escolar que se encuentra legitimado 

socialmente. Para realizar todas estas actividades y desarrollar mejores 

estrategias se diseñó el programa Escuelas Amigas de Greenpeace, bajo la guía 

de la Licenciada en Pedagogía Brenda Suárez Álvarez, programa en el cual 

estuve colaborando en la coordinación, diseño e implementación de actividades 

con escuelas de nivel básico.  

El programa Escuelas Amigas de Greenpeace surge como alternativa a la gran 

demanda de participación por parte de las escuelas a nivel básico que solicitan 

actividades con la organización. La oferta del área de Proyecto Escolar a través de 
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este programa implica el seguimiento de la participación con instituciones 

educativas, intentando ampliar la RED de escuelas que siguen el trabajo de 

Greenpeace. Como resultado de este trabajo se logró consolidar un grupo fuerte 

que fue ejemplo del compromiso con la organización. 

En lo que respecta al tema de maíz transgénicos se desarrollaron grupos de 

trabajo que se encargaban de la difusión de información en los centros escolares, 

se organizaron campañas para integrar a la comunidad escolar en la lucha para 

sacar a los alimentos transgénicos de las cafeterías escolares, se participó dentro 

de ferias demostrativas de cocinas solares libres de transgénicos, ferias 

expositivas y foto-oportunidades en el día de maíz, etc., cada una de estas 

actividades tenían como objetivo desarrollar una postura crítica por parte de los 

alumnos para que tuvieran los elementos necesarios y pudieran elegir libremente 

su postura frente a este problema ambiental.  

Los resultados de este tipo de actividades indicaron que el trabajo alrededor de 

este tema es complejo y se necesitaba de un espacio aún más estructurado y de 

seguimiento continuo para hacerle frente, sobre todo porque gran parte de nuestra 

postura frente a estos OGM se enfrentaba con nuestros hábitos de consumo 

arraigados en nuestras prácticas y acceso a los alimentos. Es decir, dentro del 

contexto de la cuidad era difícil entender algunas de las dimensiones de este 

problema y a lo lejos esto representó una oportunidad de redireccionar esfuerzos 

hacia el reconocimiento del ambiente, como parte de un todo que no solamente 

incluye a las poblaciones o los habitantes de ciertas localidades o regiones sino 

que abarca todo lo relativo al ser humano desde una sociedad global que 

reconoce sus particularidades pero se concibe como una sola. 

Es así como Greenpeace España, también muestra su atención a este problema 

con su programa de escuelas, que intenta vincular el trabajo de la organización 

con las acciones que se implementan directamente dentro del salón de clases a 

través de materiales formativos y de apoyo para profesores y alumnos. Estos 

materiales incluyen desde manuales, fichas técnicas, fichas informativas (véase 
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anexo 2), ya sea para el público en general o directamente para los profesores 

como guías de implementación. 

La mayor parte de este trabajo está encaminado a la propuesta de acciones y 

compromisos por parte de los centros escolares, sin embargo, esta no es la única 

forma de trabajo que desarrollan, pues fuera de la educación formal se promueven 

los campamentos de verano para niños y jóvenes en los cuales uno de los temas 

transversales que se desarrollan a la par del uso de energías alternativas, el 

cuidado y aprovechamiento de los bosques y la energía nuclear, es el tema de los 

alimentos transgénicos. 

El objetivo que se persigue con estas acciones es incluir a la sociedad en una 

campaña de información que permita tener una postura crítica sobre el problema y 

encaminar a las personas a tomar decisiones conscientes, sobre la importancia de 

sus acciones de consumo a la hora de incidir en el mercado, exigiendo productos 

libres de transgénicos y obligando de manera indirecta a las empresas que los 

están produciendo y promoviendo a regresar a los alimentos sanos y amigables 

con el ambiente. 

El problema del maíz transgénico, sobre todo lo que concierne a las siembras 

comerciales y experimentales si bien está focalizado en las zonas productoras 

consideradas patrimonios de especies nativas como nuestro país, a nivel 

internacional ha llamado la atención y obligado a voltear la mirada hacia las 

medidas precautorias que permitan tener una regulación más consiente de una 

contaminación de especies y con ello la pérdida de biodiversidad.  

Diversas organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, campesinas y 

comprometidas con la sociedad, están trabajando con acciones informativas y de 

movilización, sin embargo, el trabajo estructurado y fundamentado que se necesita 

para entrar a las aulas en la educación formal aún no se ha consolidado. 
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2.3 ELEMENTOS RESCATADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Son pocos los trabajos de educación que hasta ahora se han desarrollado 

alrededor del problema del maíz transgénico, sin embargo, esto no puede 

considerarse como una limitante para la búsqueda de la concientización dentro del 

salón de clases; al contrario, tener referentes de cómo la aproximación con la 

realidad de los alumnos en comunidades productoras posibilita y fortalece el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ha sido un elemento fundamental para el 

reconocimiento del maíz y nos invita a reflexionar sobre la preservación de esta 

planta que desde el campo, aporta a la educación. 

Buscando una educación integral que no quede reducida al traslado de contenidos 

que refieren al tema del maíz, aproximándonos a una vinculación de los temas que 

permita tener una visión más compleja y completa de lo que es esta planta en la 

vida de los mexicanos, rescatamos algunos de los elementos ubicados en las 

diferentes áreas sociales, naturales, económicas y culturales más representativas 

para la sociedad mexicana, esperando que el proceso de aprendizaje que se 

promueve sea significativo. 

Desafortunadamente esfuerzos realizados por maestros en comunidades rurales, 

organizaciones ambientalistas y dependencias de gobierno, están lejos de tener 

un enfoque integral del conocimiento. La Educación Ambiental es  el espacio por 

excelencia para el abordaje de esta problemática desde la educación formal 

integrando los esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad. 

Se pueden rescatar contenidos abordados, en el caso de los programas de 

intervención en las comunidades de Oaxaca es importante reconocer el gran 

trabajo de vinculación que se realiza entre los contenidos del maíz con las 

tradiciones culturales de los alumnos, estos van desde festividades, alimentos, el 

trabajo y hasta el lenguaje, si bien este trabajo retoma al maíz como herramienta 

para acceder a otro tipo de conocimiento también recuperan las experiencias 
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exitosas que se logran a partir de vincular el tema con la realidad de la 

cosmovisión en comunidades consideradas productoras. 

Por otra parte, el abordaje que realiza la CIBIOGEM transmisión de información 

fragmentada y poco objetiva sobre las diferentes posturas que existen al respecto 

del tema del maíz, de antemano se entiende esta condición ya que la misma 

postura de la institución se ha considerado pro OGM; sin embargo, más allá de 

este antecedente, habrá de reconocerse que el trabajo que han desarrollado 

impacta en los niños debido a su caracterización y ubicación del lenguaje científico 

a estas edades, esta estrategia de acercar a los niños al conocimiento científico no 

como algo lejano sino como parte de su realidad, es un área a considerar a la hora 

de abordar las distintas implicaciones del maíz transgénico en la escuela primaria. 

La pertinencia del uso de conceptos especializados y desarrollados por el ámbito 

científico, no tiene que ver con niveles de desarrollo cognitivo a edades tempranas 

sino con la posible adecuación y vinculación de los contenidos con los aspectos de 

la vida cotidiana de los estudiantes. A razón de esto podemos rescatar un 

supuesto que infiere que los niños aun a edades tempranas tienen la suficiente 

capacidad para razonar sobre estos temas y además, que los profesores de 

primaria deberán estar preparados para contestar y guiar las interrogantes que sus 

alumnos construyen día a día frente a los distintos avances de la ciencia. 

Del trabajo de organizaciones ambientalistas, es de rescatarse la necesidad de 

construcción de una consciencia que permita la transformación, si bien dentro de 

la propuesta no se está pensando en acciones concretas sino en la actualización 

de los docentes respecto al tema, ha de retomarse la idea de que solo a partir de 

la consciencia es que los sujetos pueden interferir en su realidad y modificarla. La 

idea de transformación a partir de la educación no es una idea propia de los 

movimientos ambientalistas, antecede a estas problemáticas como lo rescata 

Freire desde su pedagogía para la liberación, toda acción educativa será integral 

solo si posibilita la transformación. 
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Y es en esta misión de transformación donde el papel de los docentes cobra 

importancia como mediadores del proceso educativo, desde sus aulas frente a 

cada uno de los alumnos, desde sus propias estructuras cognitivas, pero sobre 

todo desde su capacidad de ejercer de manera consciente un postura frente a 

cualquier problemática. 

Por último, reitero que en la búsqueda de construir propuestas integrales que 

permitan tener una visión compleja sobre las implicaciones del maíz transgénico 

está la Educación Ambiental. Es a partir de ésta que se pueden conjuntar 

esfuerzos para abordar las implicaciones del maíz transgénico. 
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CAPÍTULO III.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A través de la historia los modelo económicos han permeado cada una de las 

actividades del ser humano; desde sus inicios, existió la necesidad de dar 

explicación y razón a cada uno de los periodos de la vida. Las formas en que se 

veía al sujeto y las implicaciones que de ello resultaban, sin embargo, dichas 

actividades lejos de mejorar con el paso del tiempo se han visto limitadas en 

muchos casos por las intenciones económicas que desdibujan su hacer, tal es el 

caso del papel de la educación que al paso de la historia se ve influenciada por 

intereses económicos y no por sus propias finalidades como lo es la formación 

integral del sujeto. 

En México el devenir de las políticas internacionales actúan como reguladores del 

modelo utilizado para la educación a partir de las estructuras que no contribuyen al 

desarrollo humano sino a intereses económicos de minorías que desconocen las 

potencialidades individuales que posibilitan la conciencia colectiva. En el mundo 

estas políticas se establecen entre los individuos como entre las naciones, el 

progreso de unos cuantos países desarrollados está en función de la posibilidad 

de mantener una desigualdad con aquellos que se les ha denominado en vías de 

desarrollo, a partir de esta idea se piensa que el progreso es un camino rumbo al 

desarrollo. 

A partir de los años 70´s a nivel mundial esta idea de búsqueda del desarrollo 

desde el progreso de las naciones se ve frenada o limitada por la escasez de 

recursos naturales que cabe mencionar son finitos y que hasta este entonces 

habían servido de manera eficiente para satisfacer las necesidades de materias 

primas de los países desarrollados. Dentro de este panorama se enfrentaba la 

realidad de una problemática ambiental derivada de las políticas económicas que 

exigen los recursos necesarios para mantener sus formas de producción y 

consumo que abastecen al mercado. El crecimiento económico, es decir el 

crecimiento demográfico multiplicado por el aumento del consumo por persona, 
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impulsa incesantemente este proceso de deterioro ambiental alimentándose de los 

recursos naturales (Hamilton, 2006). 

La sobre explotación de los recursos naturales ha llevado consigo la explotación 

de los hasta ahora llamados recursos humanos que convivían dentro de esta 

dinámica como herramientas que instrumentaban el modelo y por tanto el 

crecimiento económico, sin embargo, son excluidos de las mejoras en cuanto a la 

calidad de vida ya que este modelo se centra en la acumulación de la riqueza y 

por tanto aun cuando en términos económicos exista un crecimiento este no es 

equitativo y no representa un desarrollo, la explotación de los individuos a través 

del sometimiento al modelo productivo y la devastación del medio ambiente 

natural son el resultado. 

Para atender a este problema, diversas instancias de carácter gubernamental así 

como organismos internacionales pusieron atención al problema medio ambiental 

ya que este representaba una amenaza a las formas de vida que hasta ese 

momento se había desarrollado, lo primeros intentos de enfrentar la problemática 

estuvieron centrados en el medio físico o natural; es decir que desconocían el 

papel de los seres humanos como parte del ambiente, sin embargo, dentro de las 

estrategias de acción ya se empezaba a perfilar la educación. 

La educación que atiende los problemas ambientales aparece con la Educación 

Ambiental a partir de la declaración de Estocolmo en 1972, producto de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano que contemplaba una 

problemática ecológica. La conferencia recomendó el desarrollo de la EA como 

uno de los instrumentos más poderosos para un ataque a fondo a la crisis 

ambiental del mundo. Desde entonces ha dado la iniciativa a los organismos 

nacionales e internacionales para que desarrollen e implementen programas de 

EA (Unesco-PNUMA, 1989).  

A partir de esta fecha diferentes eventos marcaron el rumbo de la educación 

ambiental. Seminarios sobre los modelos de utilización de recursos naturales, 

medio ambiente y estrategias de desarrollo, que consideraban la problemática 
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socioeconómica cultural y política. Sin embargo, a la hora de aterrizar las 

finalidades de la educación ambiental esta quedaba reducida a al cumplimiento de 

contraatacar el deterioro ecológico o el impacto de la contaminación en la 

naturaleza. 

Tiempo después el Programa Internacional de Educación Ambiental, o mejor 

conocido como Carta de Belgrado, en 1975, reconocía la necesidad de vinculación 

con las ciencias naturales proponiendo utilizar la psicología para lograr llegar a un 

enfoque conductista de la ciencia, una orientación funcionalista 

predominantemente escolar y urbana. “En respuesta el programa estaba 

destinado a promover la reflexión y la acción, así como la cooperación 

internacional en este campo […] centrándose sucesivamente en: la formación de 

una conciencia general de la necesidad de la EA, el desarrollo de conceptos y de 

enfoques metodológicos en este campo y esfuerzos para incorporar una 

dimensión ambiental en el proceso educativo de los Estados Miembros de la 

UNESCO” (Unesco-PNUMA, 1989:17). 

En 1977 durante la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de 

Tibilisi se consolidó el concepto desde una dimensión integrada al currículum 

escolar, la Educación Ambiental es reconocida como un componente necesario 

para lograr las transformaciones deseadas al admitirse que las políticas, la 

legislación y las actividades emprendidas en favor de la conservación y mejora del 

ambiente no han tenido los resultados esperados por que los proyectos no se 

vincularon con los procesos educativos. A partir de esta conferencia el papel de la 

educación ambiental también se reconfigura y considera como un eje que debe 

reorientar las relaciones entre los sujetos con la naturaleza y la sociedad. 

Entre los conceptos que se empiezan a manejar dentro de esta conferencia está el 

de ambiente que considera una inclusión del ser humano y las relaciones que a 

partir de este se establecen con el medio natural; recordemos que tiempo atrás la 

educación ambiental había sido reducida a la atención de problemáticas 

ambientales y de ellas solo se reconocía el impacto a la naturaleza provocado por 

acciones del ser humano (UNESCO, 1980). Otra de las preocupaciones discutidas 
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durante la conferencia se centraron en la distribución del conocimiento sobre 

estrategias de acción propias de la educación ambiental,  la respuesta 

generalizada atendió a considerar la necesidad de intercambio de tecnología y 

conocimiento especializado entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo. 

Esta situación fue uno de los primeros pasos para reconocer una diferencia dentro 

de las condiciones de acceso al avance tecnológico planteado internacionalmente 

como eje clave de los acuerdos para enfrentar las problemáticas ambientales, 

cabe señalar que para este momento el reconocimiento de la condición de los 

seres humanos ya son un eje para pensar soluciones efectivas de participación 

conjunta y en el cual dentro de toda la problemática ambiental se sitúan los 

individuos. 

Es lamentable que dentro de esta conferencia tan exitosa, en términos de 

reconocer la inclusión del ser humano al concepto de ambiente, no se 

reconocieran otros actores ya presentes en la problemática ambiental que 

deteriora la condición y calidad de vida humana, tal es el caso de las empresas 

hasta hoy en día responsables del deterioro de las condiciones ambientales, del 

empobrecimiento desmedido de la sociedades, etcétera. Sin embargo, hay que 

reconocer el gran paso de un enfoque naturalista que mira solo aquello 

relacionado con la naturaleza y su deterioro, a un enfoque humanista que 

reconsidera la participación directa del ser humano en el ambiente. 

Y en términos de Educación Ambiental esta situación abre un abanico de 

posibilidades de conocimientos a enriquecer, a partir de la conferencia de Tibilisi 

en cuanto a los contenidos, métodos y materiales educativos de la Educación 

Ambiental, “el Programa Internacional de Educación Ambiental PIEA ha 

desarrollado una serie de estudios, actividades de investigación y proyectos 

conducentes a la preparación de guías metodológicas que se refieren a enfoques 

para la incorporación de una dimensión ambiental en la práctica educativa, esto 

es: enfoques interdisciplinarios en EA, enfoques tendientes a la resolución de 

problemas en EA, educación en los valores ambientales, metodologías para la 
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evaluación en EA, enfoques modulares para la EA, integración de una dimensión 

ambiental en los estudios sociales en la escuela; integración de una dimensión 

ambiental en la educación artística, estrategias para la formación de profesores en 

EA, sugerencias para desarrollar estrategias nacionales para la EA, etc.,” 

(Unesco-PNUMA, 1989:19). 

Mientras tanto, en América Latina se desarrollaban proyectos comunitarios, surgía 

el catastrofismo ecológico, reacciones polarizadas con respecto a las limitaciones 

y las formas de vida como hasta esos días se conocían, los gobiernos levantaban 

la voz en busca de igualdad en términos de calidad y oportunidades frente a los 

países desarrollados, la mayoría de las reuniones celebradas de carácter 

internacional apelaban a la posibilidad de frenar el voraz consumo de recursos de 

los países industrializados que habían logado su estabilidad económica a partir de 

la explotación de recursos en distintas regiones del mundo, los niveles de 

educación se preparaban para instrumentar el enciclopedismo ambiental que los 

consideraba sujetos pasivos, se diseñaban proyectos mediáticos de carácter 

reduccionista y técnico. 

La celebración de la Cumbre de Rio en 1992, en Río de Janeiro, Brasil, trajo 

consigo nuevas formas de mirar la realidad ambiental, surgió entre los postulados 

el carácter apremiante de reconocer la condición del sujeto dentro de las causas y 

soluciones del problema, aun cuando esto ya era considerado desde 1972 entre 

otras de las reuniones que la UNESCO organizó. A la par se empezaba a 

considerar el término de sustentabilidad que desde tiempo antes se manejaba en 

el desarrollo sustentable de la economía. La Educación Ambiental para la 

sustentabilidad era una de las supuestas soluciones que permitían atender a estas 

nuevas dimensiones sociales, económicas y políticas que integraban el problema 

medioambiental, al menos desde el discurso. 

Recordemos que el desarrollo sustentable se constituyó en el meollo de una 

nueva política, donde se satisfagan las necesidades del conjunto social y se 

supere la pobreza en el presente, pero sin comprometer las de generaciones 

futuras. En el discurso el paradigma del crecimiento a cualquier costo se sustituyó 
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por el paradigma del desarrollo sustentable que no sólo adquiere un compromiso 

con la sociedad actual, sino sobre todo con las generaciones futuras. “A su tiempo, 

debe quedar claro que no habrá ningún desarrollo sustentable con los actuales 

problemas de pobreza, inseguridad social, altas tasas demográficas, inequidad y 

depredación del medio” (Martínez, 2009:12). 

En el caso mexicano, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, en la fracción XI de su artículo 3, define al desarrollo sustentable como: 

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Esta concepción de desarrollo pretendería entonces una mejora en la calidad de 

vida de las personas sosteniendo la productividad de las personas, esto en el 

sentido de seguir generando todos los elementos que hasta nuestros días y 

acorde con el modelo económicos son indispensables, es decir, dentro de este 

discurso no se plantea la modificación  de las formas de vida y relaciones de los 

sujetos que permitan un uso realmente moderado de los recursos aun cuando en 

ello se tengan que limitar las prácticas de consumo y por tanto el modelo 

económico. 

Partiendo de lo anterior, será posible continuar con este modelo haciendo un 

supuesto uso racional de los recursos naturales y considerando su preservación 

sostenible con el modelo de desarrollo que tanto ha exigido. El carácter 

insostenible de nuestros niveles de consumo material implica la posible [forzosa] 

necesidad de modificar nuestras formas de vida, cuestionando así algunas de las 

convicciones más básicas sobre nuestra manera de vivir y sobre la evolución del 

futuro, una ideología en la que se da por supuesto el crecimiento continuo 

(Hamilton, 2006). 
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“Sin mayor análisis y a gran costo, ahora la UNESCO está colocando el desarrollo 

sustentable en el núcleo del proyecto planetario de la educación, considerándolo 

como la “finalidad” del desarrollo humano (UNESCO, 1980). En este proyecto, la 

EA se reduce a una herramienta instrumental dentro de una larga lista de otros 

tipos de “educación para...”, al servicio de una tal finalidad” (Sauvé, 1999:8), es 

decir se le considera como un instrumento o herramienta para posibilitar el 

desarrollo sustentable. 

Y es hasta la cumbre de Johanesburgo, Sudáfrica, cuando el término de 

sustentabilidad se inserta directamente en el plano educativo a nivel mundial como 

Educación para el desarrollo sustentable. México de manera oficial adopta esta 

modalidad dentro de la Ley general de educación en el artículo 32 donde se 

establecen las atribuciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) en el cual se considera su colaboración directa con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para fortalecer los contenidos en planes y 

programas de estudio en los diversos niveles y modalidades de la educación 

formal.  

Sin embargo, cabe recalcar que el papel de la Educación Ambiental no ha sido 

sustituido por la Educación para el Desarrollo Sustentable, la diferencia que le 

atañen sus finalidades y los objetivos desde los cuales se han conceptualizado, 

son solo algunas de las razones por las cuales hoy en día sobreviven 

paralelamente, la primera desde el marco de un enfoque humanista que busca ver 

a la educación ambiental como una compleja dimensión de la educación global, 

caracterizada por una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan 

desde diferentes puntos de vista la concepción de educación, de medio ambiente, 

de desarrollo social y de Educación Ambiental (Sauvé, 2001) y la segunda que 

sigue orillando al discurso oficial a reducirla como instrumento para el logro de 

finalidades. 
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3.2 ENFOQUE EDUCATIVO HISTÓRICO CRÍTICO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

A través de la historia la Educación Ambiental ha tenido diferentes posturas que 

han marcado diferentes ejes de atención, en un inicio la incesante necesidad de 

atención de problemas ecológicos llevaron a los estudiosos de ese momento a 

mirarla como herramienta de solución para detener el embate ecológico del 

hombre hacia la naturaleza, si bien dentro de esta concepción el ser humano 

estaba presente, en términos teóricos y prácticos su presencia estaba 

representada únicamente como sujeto capaz de detener el deterioro ecológico y 

este deterioro solamente se miraba al respecto de los problemas de 

contaminación. 

Esta idea fue superada al paso de los años cuando se profundizó en los actores 

que inciden en el deterioro ambiental y resulto que el ser humano no solamente 

tenía efectos con respecto a la contaminación de los recursos naturales, más allá 

de eso al ser humano se le vio involucrado en distintas relaciones que tenían 

repercusiones no solamente en el medio natural sino en el ambiente mismo que lo 

contemplaba.  Si bien estas dos formas de mirar al ambiente, el ser humano y el 

medio natural se construyen al paso del tiempo, existen diversos enfoques desde 

los cuales se puede mirar y estudiar la Educación Ambiental. 

La Educación Ambiental crítica contempla la construcción histórica de la realidad 

de los sujetos entendiendo que dentro de esta existen factores económicos, 

políticos y sociales que impactan las relaciones que los sujetos establecen entre sí 

y con el medio natural. Esta forma de acercarse a la realidad implica tener una 

mirada holística, globalizada y compleja del ser en el mundo conformando el 

ambiente, al respecto, la problemática ambiental no podrá ser reducida al 

reconocimiento de los problemas ambientales como problemas de la naturaleza o 

de contaminación (Terrón, 2010). 

Mirar desde esta postura crítica implica tener un enfoque respecto a las formas de 

proceder de la Educación Ambiental, el constructivismo aporta elementos desde 
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su teoría respecto a las condiciones dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

y sus actores que intervienen dentro de la educación (Reyes en Universidad de 

Quintana Roo, 2003), sin embargo, de manera aislada este enfoque no nos lleva a 

la mirada crítica de la realidad, es necesario tener una mirada que permita 

establecer las relaciones que establecen los sujetos entre sí y con su entorno para 

poder contextualizar, analizar y transformar. 

Justamente esta transformación desde su carácter emancipador que le otorga la 

educación es un de las finalidades que guían el trabajo de la Educación Ambiental 

crítica, reconociendo en primera instancia la problemática ambiental, los actores 

que en ella intervienen ya sea como causa de esta o como aquellos que se ven 

afectados en su calidad de vida, para ello es necesario partir de un análisis crítico 

de las situaciones de los sujetos pero de manera individual, suponiendo entonces 

que los sujetos al reconocerse dentro de esta problemática puedan reconocer 

también las líneas de acción que les permitan transformar su realidad, de tal 

manera que las situaciones mejoren tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Es importante reconocer que esta forma de mirar la Educación Ambiental no es 

una estrategia de solución a los problemas ambientales, si bien posibilitan la 

transformación de la realidad de los sujetos que enfrentan alguna de estas 

problemáticas, el reconocimiento de los actores que pugnan al desarrollo de estos 

problemas no son solamente los individuos, existen nuevas estructuras no visibles 

a los ojos de los seres humanos como es el caso de las grandes empresas 

transnacionales y corporaciones sin rostro a las cuales no se les ha podido hacer 

juicio por la responsabilidad en el deterioro de la calidad de vida de los seres 

humanos y las cuales siguen trabajando en pro de su degradación y 

empobrecimiento. 

Es por ello que la importancia de vincular los diferentes actores desde una visión 

compleja de la realidad nos permite tener un panorama general más acorde con la 

realidad de los sujetos y sus problemáticas ambientales, ubicando históricamente 

sus actores así como sus efectos. Reconociendo a la educación ambiental 

consolidada dentro de un marco de referencia como una dimensión de la 
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educación integral y global de las personas y de las colectividades sociales, con 

tres finalidades principales (Gutiérrez, 1994): 

1. Facilitar, desde una visión holística e interdisciplinar, la comprensión de las 

complejas interacciones existentes entre las sociedades y el medio 

ambiente, favoreciendo un mejor y mayor conocimiento de los procesos 

ecológicos, económicos, sociales y culturales en los que se asientan.  

2. Fomentar el compromiso de la ciudadanía con los procesos de cambio 

social, cultural y económico que son precisos para el logro de un desarrollo 

humano, con valores, actitudes y aptitudes que permitan a cada persona 

disponer de criterios propios, en las relaciones que mantiene con otras 

personas, y en las de todos con el ambiente. 

3. Promover acciones, en los planos individual y colectivo, con especial 

énfasis en la participación de los ciudadanos en la toma decisiones y en 

todas las iniciativas que conduzcan a un desarrollo alternativo, 

económicamente factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo y 

culturalmente equitativo. 

Persiguiendo estas finalidades a partir de la búsqueda de la consciencia y la 

autoconsciencia de la realidad, los sujetos podrán promover acciones de cambio y 

transformación promoviendo relaciones armónicas entre los distintos sectores de 

las sociedades que contemplan dentro del ambiente su interacción y los 

fenómenos presentes a partir de las formas de vida.  

“En este marco, se entiende que una conciencia ambiental es una nueva 

conciencia crítica ante la vida, que reflexiona críticamente sobre el conocimiento 

del presente, sobre los problemas ambientales que estamos viviendo hoy en día 

en este planeta, pero también sobre cómo es que hemos llegado a estos 

problemas y hacia dónde queremos ir, con la idea de que el conocimiento puede 

abrir posibilidades a los seres humanos para replantear valores y convivir mejor 

entre sí mismos y con la naturaleza, ayudando también a que las personas se 

desenvuelvan creativamente para prevenir y afrontar los riesgos y peligros 

ambientales que hoy día aquejan al mundo” (Terrón, 2013:51).  
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3.3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN 
MÉXICO 

A la par del desarrollo de la Educación Ambiental a nivel internacional, en México 

el desarrollo y la influencia de las distintas reuniones celebradas dejaron rastro en 

diferentes estrategias de acción. A nivel educativo básico, se han dado algunos 

pasos en favor de una Educación Ambiental. El interés se ha reflejado en un 

cambio del currículum en educación básica, a partir de un abordaje intercurricular 

sustentado en la formación de educadores ambientales (García, 2006), 

posibilitando su atención en nivel básico. 

Es innegable que existen diferentes posturas respecto a los avances de la 

Educación Ambiental, una de ellas es a través de estrategias como la 

transversalidad que intenta empapar los contenidos específicos en las diferentes 

asignaturas escolares. Desde el discurso se podría pensar que esta forma de 

intervenir dentro de la educación formal es la más eficiente ya que nos permite 

abordar cualquier estrategia de aprendizaje desde una mirada ambiental, sin 

embargo, en la realidad los contenidos se desdibujan y se pierden al margen de 

las especificaciones sobre contenidos de trabajo que son requeridos 

explícitamente dentro de los programas de estudio (García, 2006). 

En el marco de los programas de estudio para Educación Básica primaria la 

Educación Ambiental viene definida como contenidos transversales que es posible 

trabajar a lo largo de los bloques de cada asignatura; además, se menciona que 

dentro de los libros de texto se encontrarán estrategias o actividades sugeridas 

para su abordaje. Si bien estas actividades si están presentes, solo se reducen a 

una pequeña área de la Educación Ambiental que atiende los problemas del 

ambiente natural. 

Aún más preocupante es que a pesar del discurso de la Educación Ambiental 

desde un enfoque social participativo donde el ser humano se reconoce como 

parte del ambiente, a la hora de plantear mecanismos o estrategias de aprendizaje 
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para atenderla se ve reducida al conocimiento del medio natural o físico, 

reduciéndolo al conocimiento de la naturaleza, que en el mejor de los casos es 

mencionada como parte de la vida de las personas. 

Desafortunadamente la no claridad en la ubicación de un área específica de 

acción de la Educación Ambiental por parte de las autoridades educativas, más 

que procurar su abordaje ha limitado su atención, es posible que en otro momento 

esta propuesta de transversalidad pudiera ser más eficiente, me refiero a que una 

vez que la formación de maestros frente a grupo haya sido suficiente para 

entender de manera integral la Educación Ambiental, entonces podría esperarse 

que esta se reflejara en su trabajo.  

La poca formación al respecto de la Educación Ambiental por parte de los 

profesores es uno de los elementos a considerar a la hora de hablar de un 

abordaje de los contenidos curriculares. Sin embargo, esta característica se ha 

querido superar a partir de disponer propuestas de trabajo donde se pretende 

vincular distintos enfoques de la EA para su traslado dentro del salón de clases. 

Al respecto de las diferentes propuestas de trabajo que se han desarrollado para 

incluir a la Educación Ambiental en el plano de la Educación Formal está el caso 

de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2006, formulada 

por la SEMARNAT y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU), a partir del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de 

la biotecnología y el convenio sobre la diversidad biológica limitada, así como la 

Agenda 21 emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente en 1992.  

Entre las líneas de atención que se consideran dentro de la estrategia están 

seguridad alimentaria, biodiversidad, comercio e industria, materiales y residuos 

peligrosos, patrimonio cultural y natural, suelos, atmósfera, medio ambiente, 

desarrollo sostenible y desarrollo social. Los objetivos dentro de la Estrategia de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2006 propone que la educación 

primaria contribuya a que los sujetos: 
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a) adquieran conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los relacionados con la preservación de la salud, la 

protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales; 

b) perciban el ambiente como un patrimonio colectivo formado por 

elementos que se degradan o reducen por el uso irreflexivo y descuidado; 

c) comprendan que el progreso material es compatible con el uso racional 

de los ecosistemas y del ambiente, pero con procesos de prevención y 

corrección de los efectos destructivos de la actividad humana. 

Dentro de la estrategia se han planteado pautas para guiar la Educación 

Ambiental, esta incumbe a diferentes sectores de la población no solo dentro de la 

educación formal, su creación ha dado muestra para la creación de programas de 

educación ambiental en algunos estados de la república.  

Sin embargo, pareciera que los elementos que se consideran determinantes como 

objetivos de la estrategia siguen siendo de carácter mediático, fragmentado y poco 

realista pues hasta donde la historia nos ha enseñado el avance del progreso tal 

como se concibe desde el modelo económico y como se planteó a inicio de este 

apartado no puede ser compatible con el uso racional de los ecosistemas y más 

allá del plano físico que contempla solo a la naturaleza, las relaciones entre los 

seres humano no podrán considerarse armónicas, equilibradas mientras se 

vislumbre la desigualdad de oportunidades.  

La innegable coexistencia de la explotación de recursos con el progreso está 

fundamentada desde la economía y el modelo de producción, alejado de un uso 

racional de los ecosistemas. La propuesta contenida en la Estrategia de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2006 apunta a seguir creyendo en 

estas falsas soluciones, legitimando un discurso de sustentabilidad para la 

educación, que dista de poder ser factible desde la realidad de la problemática 

ambiental a nivel nacional. 
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Para enfrentar este desfase entre las políticas nacionales modernas y el discurso 

del desarrollo sustentable que se insertan en el sector educativo a través de las 

estrategias como la que presenta la SEMARNAT y el CECADESU, es necesario 

replantear un modelo de educación que atienda la realidad de la sociedad 

mexicana.  

Una pedagogía que regrese a mirar las condiciones de los sujetos desde la 

formación del ser para hacer frente a problemas locales como se venía 

considerando desde la conformación de la educación ambiental o como se plantea 

desde el discurso de la educación ambiental para la sustentabilidad con estricto 

cuidado de no verse en éste un argumento para transgredir los derechos de los 

grupos más vulnerables. 

Propuestas humanistas en un sentido serio y profundo: que, por un lado, retomen 

la riqueza y la pluralidad de expresiones humanas, en un sentido incluyente, 

respetuoso, y por otro lado, generen proyectos que permitan un pleno desarrollo 

humano del individuo y pueblos. Una praxis consciente y liberadora, pero con 

fundamentos claros y con proyectos lúcidos, informados, incluyentes y 

respetuosos del otro (Giménez, 2007:11).  

 

3.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL CRÍTICA 

El objetivo primero de la educación es proporcionar a los alumnos una formación 

plena, dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica en una 

sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. En esta definición se ve 

como el fin último que persigue, el de formar las capacidades necesarias para 

hacer del sujeto un ser autónomo, responsable y protagonista de la sociedad en 

que vive. “La educación crítica es una metodología cuyo fundamento 

epistemológico hace hincapié en la reflexión. La crítica de la experiencia se ejerce 

a través de la introspección autocrítica; en el caso del niño el objeto de la crítica 

son sus intereses, inquietudes y motivos mediante su clarificación. La discusión y 
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el debate en torno a ellos utilizando los recursos que se tienen a la mano tanto los 

que existen en la escuela como los que tienen en casa” (Viniegra, 2003:56).  

En el caso de la Educación Ambiental una visión más comprensiva y más sería de 

las complejidades de las relaciones humanas con el medio ambiente y viceversa 

requeriría un cambio de actitudes, nuevos compromisos y una conducta 

respetuosa que lleven a un nuevo orden ético. “La nueva ética, en lo que se refiere 

al nuevo ambiente, supone que el hombre es solamente una parte del ambiente 

total y no del todo. Esto daría probablemente una nueva base filosófica a la 

renovación pedagógica contemporánea” (Unesco-PNUMA, 1989:21). 

Contemplar lo anterior desde el concepto de: 

 “Educación ambiental como un valor universal que las diferentes 
sociedades del mundo deberían perseguir para transitar hacia una 
época más prometedora entre los humanos, de relaciones armónicas en 
tres sentidos fundamentales con la naturaleza, con los otros y consigo 
mismos. Este fin implica cambiar las relaciones que la modernidad 
propicia, por relaciones que conduzcan a una vida más sana; es decir, a 
una sociedad más justa y equitativa, a una naturaleza integra y  a la 
formación de sujetos plenos. Por lo que también este fin se fundamenta 
en lograr una sociedad más democrática, más cooperativa, más 
responsable, respetuosa de la naturaleza y de la diversidad cultural, así 
como en formar un sujeto crítico de la realidad en que vive, autónomo, 
autogestivo, que frente a la devastación de la naturaleza promueva su 
respeto e integridad, mediante la comprensión y constitución de un 
sistema más justo, solidario, ético y armónico, entre los seres humanos, 
así como entre ellos y la naturaleza” (Terrón, 2010:147). 

La educación ambiental que se fundamenta desde la visión compleja de la 

realidad implica una reflexión histórica de los problemas que nos permita ubicar en 

tiempo y espacio el contexto que involucra de manera integral la comprensión de 

los elementos que han participado de su construcción y aquellos que pueden ser 

determinantes para transformarlos, reconocer la interacción de las diferentes 

disciplinas que sirven de herramienta para un entendimiento holístico de todo 

aquello que se encuentra involucrado, solo a través de este camino podrá 

reformularse la relación equilibrada del hombre con la naturaleza. “Uno de los 
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principios orientadores para la educación ambiental emanado de la conferencia de 

Tibilisis para la EA considera enfatizar la complejidad de los problemas 

ambientales y de este modo la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico y 

habilidades para la resolución de problemas” (Unesco-PNUMA, 1989:24). 

Persiguiendo este camino en busca de la concientización, análisis y reflexión de 

las interacciones del ser humano con el medio, es que una visión compleja de la 

realidad permite acercarnos a una Educación Ambiental crítica. “Esta debe 

propiciar la reflexión sobre el papel que han jugado los diferentes actores  en la 

degradación del ambiente  y la calidad de vida,  los valores que ponderan la 

educación que se ha venido instituyendo con el proceso  de industrialización  y los 

intereses capitalistas; la oportunidad de repensar las construcciones  y los 

mecanismos mediante los cuales  las personas nos sujetamos al consumismo, a la 

competencia, al individualismo, a la indiferencia, a la agresión, etcétera, para 

romper con la cosmovisión utilitaria de la naturaleza y de vida que esta educación 

genera  en los individuos y con las formas de apropiación (subjetivación) con las 

que se construye” (Terrón, 2010: 49). 

Es este enfoque crítico de la Educación Ambiental lo que nos permitirá tener un 

visión completa de las implicaciones del maíz transgénico en comunidades 

productoras de nuestro país, es a partir de su marco de construcción que 

podremos enlazar las diferentes dimensiones del problema a como parte de un 

todo que encuentra sentido en la realidad de los sujetos. 

Por ello, para cumplir con los objetivos del proyecto de intervención, la 

metodología crítica en especial la parte que contempla el rescate de la experiencia 

a partir de las motivaciones e inquietudes del sujeto será punto de partida para 

elaborar estrategias didácticas que permitan asimilar nuevos contenidos y una 

postura crítica frente al problema del maíz transgénico, a la par de lo que se 

plantea dentro de los programas curriculares. 
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3.5 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

Los fundamentos de la Educación Ambiental han tenido un proceso de 

construcción histórica que retoma diferentes modelos pedagógicos desde los 

diferentes enfoques que se deseen abordar, es decir en un enfoque naturalista 

podría echarse mano del modelo positivista o conductista del aprendizaje que está 

basado en el proceso de memorización para adquirir nuevos contenidos, sin 

embargo, si el enfoque de la Educación Ambiental que se desea abordar es 

diferente tendrán que ser así también los fundamentos pedagógicos que sustenten 

su operación.  

En el caso del enfoque crítico de la Educación Ambiental que busca la formación 

integral de los sujetos hablar de un modelo conductista limitaría las finalidades que 

de antemano se persiguen, pues dentro de éste el trabajo de reflexión y análisis 

son piezas fundamentales. Es entonces que consideramos valido para este 

enfoque crítico partir del modelo constructivista de la educación. 

Para determinar las estrategias didácticas que sustentarán la propuesta de 

intervención habrá que presentarse primero los elementos rescatados del modelo 

constructivista del aprendizaje, dicho modelo si bien tiene diversos enfoques 

desde los cuales se han construido innumerables propuestas educativas (García, 

2004), haremos hincapié en dos de ellas, la primera atiende a la propuesta Piaget 

con su teoría psicogenética y la segunda con un enfoque socio histórico la teoría 

de Vygotski sobre todo en la parte del andamiaje y el papel del docente como 

parte fundamental para superar la zona de desarrollo próximo. 

Piaget explica el desarrollo del conocimiento como el paso de un estado de menor 

conocimiento a un estado de mayor conocimiento, entendiéndolo como un proceso 

de construcción y reconstrucción que permite la transformación de los sujetos y 

del medio con el cual interactúan.  El modelo teórico de desarrollo del 

conocimiento ubica su atención en comprender la formación, elaboración, 
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organización y el funcionamiento de las estructuras cognitivas del sujeto, es decir 

la forma en que organiza el conocimiento e interpreta la realidad.  

El sujeto es el eje sobre el que ésta teoría se construye, intentar identificar su 

papel dentro del proceso será de suma importancia para posteriormente 

establecer las relaciones que constituye con el medio, el sujeto para Piaget, entre 

otras cosas, es un sujeto activo capaz de construir su propio conocimiento a través 

de esquemas en constante modificación, a las unidades de organización que 

posee un sujeto cognoscente, Piaget las ha denominado esquemas (Hernández, 

1998). 

Estas formas en las cuales el sujeto ha organizado la realidad son producto de 

constantes modificaciones que tienen su génesis en el desequilibrio o etapas de 

crisis que se presentan con la aparición de nuevos conocimientos que vienen a 

reorganizar la interacción de los sujetos con la realidad. A estos desequilibrios por 

lo tanto se les considera los motores de cambio o promotores del desarrollo, son 

pues, los desequilibrios con el medio los que llevan al organismo a actuar.  

Mientras el organismo no experimenta tensiones ni desajustes puede permanecer 

inactivo, pero “en el momento en el que se produce una modificación en el medio, 

tanto externo como interno se inicia una desadaptación y el organismo tiene que 

actuar para contrarrestarla” (Delval, 1994:123). Solo a partir de este desequilibrio 

la revolución cognitiva se produce en el sujeto, pero cómo se supera este 

desequilibrio. Para Piaget la respuesta está en el proceso de adaptación. La 

adaptación ha sido entendida como una tendencia activa de ajuste hacia el medio 

(Hernández, 1998), esto quiere decir que frente un nuevo esquema de 

conocimiento el sujeto producirá un ajuste confrontando sus esquemas anteriores 

hasta ese momento validos a través de dos procesos, la asimilación y la 

acomodación.  

La asimilación supone una acción del organismo sobre el medio modificándolo 

para incorporarlo o dicho de otra forma, la reconstrucción del nuevo esquema de 

conocimiento a partir de los esquemas anteriores del sujeto y su interacción con el 
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medio. “En el proceso de asimilación del objeto de conocimiento, cualquiera que 

sea su naturaleza, la actividad del sujeto consiste en reconstruirlo para poder 

asimilarlo. Toda asimilación, todo aprendizaje, es un proceso de reconstrucción” 

(García, 2001:28). 

Por otra parte, “la acomodación considera a partir del desequilibrio una 

modificación en el sujeto, es decir, de la modificación del organismo por efecto de 

la influencia del medio” (Delval, 1994:122). Cabe señalar que dentro de estos 

procesos el papel tanto del sujeto como del medio son indisolubles ya que el 

sujeto no puede disociarse del objeto ni el objeto se modifica por completo, la 

interacción entre uno y otro es recíproca y relativa ya que tanto el sujeto y el objeto 

influyen o actúan sobre el mismo y se transforman. 

Una vez que el desequilibrio ha pasado por este proceso de adaptación y ha 

reestructurado los esquemas del sujeto se puede decir que ha pasado a un 

equilibrio cognitivo, sin embargo, cabe mencionar que momentos de este equilibrio 

se verán constantemente reestructurados a lo largo de la vida del sujeto ya que 

siempre estará expuesto a las modificaciones del medio. Sin embargo, alcanzar el 

equilibrio cognitivo es de suma importancia ya que el sujeto juega un papel activo 

de autoregulador en el desarrollo, el paso hacia el equilibrio está regulado por una 

sucesión de niveles de equilibrio, esto quiere decir que dentro del desarrollo del 

sujeto el paso de un estado de menor a mayor conocimiento será posible si el 

sujeto tiene los esquemas previos al desequilibrio que le permitan entenderlo. 

En palabras de Piaget 1964, la equilibración como un proceso activo es un 

proceso de autorregulación. Considero que la autorregulación es un factor 

fundamental para el desarrollo y la adquisición de conocimiento. Es así como la 

explicación fundamental que da Piaget al desarrollo radica en el proceso de 

adaptación. “Esta adaptación considera la interacción del sujeto con su medio, 

producto de esta interacción  se da una mutua transformación, el sujeto para 

desarrollarse necesita pasar por un proceso de acomodación y asimilación 

entendiendo que estos no se pueden generar de manera aislada ya que el sujeto 
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en desarrollo no asimila sin acomodarse, ni modifica su estructura interna sin 

asimilar lo que le llega del exterior” (Pinto, 1994:25). 

Por otra parte, la teoría de Vygotski realiza aportaciones fundamentales a la hora 

de entender la dinámica del conocimiento dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, de este se reconoce que el medio social en el cual se encuentra el 

sujeto constituye en sí propio proceso de enseñanza aprendizaje, siendo a partir 

del medio la forma en que se conoce la realidad. 

Es importante señalar que cuando hablamos del sujeto dentro del medio, lo 

hacemos únicamente para poder identificar el papel sujeto, sin embargo este no 

podrá verse de manera aislada ya que lo que permite la construcción de 

conocimiento es la posibilidad de vivir en comunidad o como sujeto social, es 

decir, los sujetos no conocen de manera individual, el conocimiento se da a partir 

de la interacción con el medio social, es decir con los otros y su entorno. 

El carácter de construcción social que presenta el conocimiento, se genera de la 

interacción social, las personas construyen el conocimiento mediante su 

participación en actividades reguladas, aceptadas y heredadas culturalmente 

(García, 2004).  Esta construcción y reconstrucción de la realidad se da a partir de 

la posibilidad de interiorizar los nuevos contenidos, solo entonces se puede ver al 

sujeto como agente de su propio aprendizaje. 

Para que este momento llegue es indispensable pasar de un estado de menor a 

uno de mayor conocimiento, este paso es un estado contante en los sujetos y 

contempla al igual que Piaget al hablar de los desequilibrios, que la búsqueda de 

conocimiento es un estado permanente. Vygotski reconoce que el sujeto que se 

encuentra en constante construcción y reconstrucción puede ser apoyado por un 

guía o mentor, un sujeto que posé un grado mayor de conocimiento para propiciar 

su aproximación, a esto le llamo zona de desarrollo próximo ZDP. 

La persona con más capacidad propone un problema o tarea para el aprendiz 

(alumno) de manera que éste, con su ayuda, pueda resolverlo. Una vez que el 
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aprendiz es capaz de regular por sí solo la resolución de ese tipo de tareas se 

infiere que ha pasado a un estado de mayor conocimiento y por lo tanto podrá 

enfrentar otras de mayor complejidad (García, 2004). Así el aprendizaje se 

desarrolla en un sistema de andamiajes que se van tejiendo redes entre los 

sujetos sociales y su entorno en una construcción social del conocimiento. En 

base a lo anterior se consideran los cuatro principios constructivistas para abordar 

la Educación Ambiental de García.  

El relativismo que refiere al carácter  procesual, relativo y evolutivo del 

conocimiento, esto en función de su construcción histórica, es decir no hay 

verdades absolutas sino temporales. Los procedimientos para abordar este 

principio incluyen la argumentación, la búsqueda de consenso, las analogías, el 

recurso a la evidencia perceptiva y al autoridad de los especialistas como fuentes 

de conocimiento (García, 2004). 

El protagonismo de la persona que aprende es un aspecto importante a considerar 

a la hora de plantear un camino desde las formas de enseñanza y aprendizaje, 

este protagonismo atiende a la idea de que los sujetos son activos en el proceso 

de construcción y reconstrucción de la realidad es decir a partir de la interacción 

con el medio y entrando en una etapa de desequilibro o dentro de un ZDP el 

sujeto es capaz de acceder a un estado de mayor conocimiento, esto no significa 

que deba hacerlo solo en el mejor de los casos estará acompañado por una 

persona que posea un grado mayor de conocimiento o que plantee preguntas que 

induzcan al desequilibrio. 

El conocimiento es un proceso creativo en el que los significados son construidos  

por una persona que se implica plenamente en el proceso de aprendizaje, por el 

contrario si el sujeto no interactúa con el medio este no podrá construir 

conocimiento nuevo y por ello se llama a la exposición del sujeto ante su realidad, 

para que a partir de esto el sujeto sea capaz de transformarla.  

En tercer lugar  la construcción social del conocimiento, se entenderá que el 

conocimiento se plantea tanto como un medio por el cual los sujetos transcurren 
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para transformar su realidad o como un medio a partir del cual reconstruyen su 

realidad y se generan nuevos conocimientos patrimonio de las formas culturales y 

sociales de los grupos. 

Por último, el principio de la autonomía y el control del aprendizaje contemplan la 

construcción progresiva de sistemas de significados compartidos y una serie de 

procedimientos de regulación de la actividad conjunta. Como lo mencionamos 

para Vygotski este principio se llamaría sistema de andamiaje y es la posibilidad 

de construcción de significados a partir de conocimientos anteriores.  

Sobre los principios anteriores cabe señalar que existen carencias didácticas por 

parte de los especialistas o maestros a la hora de intentar abordar la Educación 

Ambiental (García 2004), si lo que se desea es caminar hacia un formación 

integral de los sujetos reconociendo su importancia como sujetos activos en la 

construcción de conocimiento, cómo hacer que estos principios cobren sentido en 

las estrategias de aprendizaje que se pretenden operar por parte de los 

profesores. 

La integración didáctica a partir de la formulación de los contenidos establece que 

a partir de la Educación Ambiental se pueden mejorar las capacidades de los 

sujetos para enfrentar los problemas socio ambientales a partir de un pensamiento 

complejo que abarque diferentes dimensiones de conocimiento, acercando el 

conocimiento científico y el conocimiento cotidiano a la responsabilidad de todo los 

ciudadanos en general de transformar las problemáticas.  

Esta integración se puede plantear a efectos de un trabajo de investigación por 

parte del sujeto. Si el sujeto es capaz de autoregular su conocimiento entonces al 

depositar nuestra confianza en estrategias de aprendizaje que incentivan el trabajo 

del sujeto estaremos tomando en cuenta su papel dentro del proceso de 

construcción. Sin embargo, para efectos de la propuesta de intervención para la 

escuela primaria en educación formal tendremos que reconsiderar algunas 

acciones importantes. 
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La primera de ella que tiende a la significatividad de los conocimientos que se 

desean abordar, es decir que dentro de la relación que se tiene con el sujeto, el 

proceso de enseñanza aprendizaje debe tener sentido para las personas que 

aprenden. La segunda apunta a la posibilidad de crear conocimiento a partir de la 

adaptación de nuevas estructuras cognitivas al bagaje que los sujetos ya han 

formulado a lo largo de su vida. 

Otro elemento importante es la posibilidad de ser funcional al espacio o medio en 

el cual se desarrolla el sujeto, debido a que los sujetos reconstruyen su realidad a 

lo largo del tiempo y esta realidad es relativa por tanto puede ser reconstruida la 

acción que se realiza para poder dar estos pasos implica totalmente un trabajo 

personal, suponiendo una autonomía y control del propio conocimiento (García, 

2004). 

Problematizar tanto para la investigación científica, como para la investigación 

dentro de la formación escolar, es una de las principales herramientas, en 

términos de Piaget, serían las herramientas para provocar lo desequilibrios que 

orillan a la construcción y reconstrucción de conocimiento. Un cuestionamiento 

guiado que promueva tener una visión integral de las problemáticas de los sujetos 

y que mueva hacia la acción guiada. 

Una acción comprometida y bien fundamentada que nace del consenso y la 

discusión analizada de las realidades de las sociedades, de los sujetos sociales 

que adquieren una posición de responsabilidad frente a lo que sucede y amenaza 

su cultura.  

 

3.5.1 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS  

La búsqueda de la transformación de la realidad a partir de la mirada de los 

actores que persiguen el bienestar común, forma parte de los principios de la 

educación crítica que se construye al margen de las características sociales desde 

una visión holística de las problemáticas sociales y con la firme idea de que los 
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sujetos son capaces del cambio. La asimilación cognoscitiva que permite 

apropiarse de nuevos contenidos y construir conocimientos a partir de ellos implica 

el acercamiento con la realidad del contexto educativo, una relación dialógica de 

aportaciones al aprendizaje que pretende ser significativo a las vivencias y el 

quehacer diario de los sujetos. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje que promueven este tipo de educación 

versan sus fundamentos en el constructivismo y la teoría sociohistórica, el primero 

aporta los supuestos desde los que se parte sabiendo al sujeto como capaz de 

acceder a la construcción de conocimiento a partir escenarios estructurados, en 

este caso determinados o enfocados a la educación formal; la segunda atiende a 

la necesidad de vincular la realidad de los sujetos a espacios educativos donde a 

través de procesos de reflexión crítica se promueve la transformación. 

Dadas las condiciones culturales en nuestro país y la gran diversidad de zonas 

rurales, la construcción del conocimiento por parte de los alumnos se concibe 

como un proceso más amplio, regulado por intereses y motivaciones conscientes 

o inconscientes del niño, que se verifica en distintos niveles de asimilación 

cognoscitiva (Casariego, 2000), esta se realiza de manera significativa cuando los 

sujetos de aprendizaje llegan a asociar los contenidos presentados con sus 

vivencias, cuando este proceso se hace presente se puede decir que el 

aprendizaje ha sido exitoso. El objeto de llegar a este punto, es establecer una 

pauta para la generación de conocimientos posteriores de forma autónoma por 

parte de los alumnos.  

Es importante recalcar que el “aprendizaje significativo no es la simple conexión 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la conexión, arbitraria y 

no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de 

la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje” (Pozo, 1999:210). 
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Para la labor educativa es necesario considerar que los procesos de construcción 

de saberes siempre nos remontará a la recomposición de la realidad, los alumnos 

dentro de la escuela reestructuran la organización social desde un espacio 

limitado por la actividad formativa, dicha actividad tendrá entonces que poner 

especial atención en el diseño de escenarios acorde a las necesidades y 

características de la realidad que viven los alumnos, solo esta especial atención 

permitirá a los sujetos ser libres de trascender la realidad modificándola. “El 

alumno a través de la actividad mediada, en interacción con su contexto 

sociocultural y participando con los otros en prácticas socioculturalmente 

constituidas, reconstruye el mundo sociocultural en que vive; al mismo tiempo 

tiene lugar su desarrollo cultural en el que se constituyen progresivamente las 

funciones psicológicas superiores y la conciencia” (Hernández, 1998:220). 

Hablar de la consciencia desde el paradigma sociohistórico cultural implica 

reconocer que dentro de las funciones psicológicas que los sujetos desarrollan 

para acercarse a estados de mayor conocimiento se encuentra el carácter de la 

educación, pero es este acercamiento guiado por la condición de un experto lo 

que se denomina zona de desarrollo próximo, es decir la distancia que hay entre el 

sujeto y la posibilidad de acceder a un estado de mayor conocimiento con ayuda 

de un experto en términos de la educación formal, sería la relación maestro 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuando lo sujetos reconstruyen la realidad de su mundo desde su naturaleza 

sociohistórica se alcanza la consciencia por tanto se da lugar a los procesos de las 

funciones psicológicas superiores. En relación con los párrafos anteriores esto 

supone que a partir de la intervención del maestro los alumnos pueden ir hacia la 

consciencia. La consciencia es entonces la última etapa de estas funciones 

(Hernández, 1998). 

La educación como proceso formativo tendrá que identificar desde el sujeto y su 

entorno en una visión colectiva, las motivaciones externas del medio que 

posibilitan el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del espacio escolar, 

haciendo especial atención a las condiciones culturales, tradiciones, costumbres, 
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espiritualidad, los juicios, la moral, las ideas, etc., todos estos componentes 

innegables del alumno e imprescindibles a la hora de formular nuevos significados 

en las estructuras cognitivas, solo este camino podrá tener como resultado la 

consciencia sobre la realidad que hace del alumno un sujeto libre, capaz de 

asumir una postura frente a los problemas que vive y utilizar las herramientas de 

las cuales le ha provisto la escuela para modificarla (Vygotski, 2009). 

La educación como práctica para liberar al hombre implica traspasar la 

consciencia sobre la realidad individual y colectiva de las sociedades, más allá de 

la modernidad y de las estrategias de acción que imperan e intentan adentrarse a 

través de la escuela, revalorar  la práctica dentro de las aulas. Potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y formar sujetos libres, conscientes de la 

realidad que se vive pero sobre todo conscientes de la posibilidad de modificar 

dicha realidad es y será el fin de la educación. 

La Educación Ambiental crítica promueve valerse de las consideraciones 

anteriores para generar una consciencia sobre la relación hombre-naturaleza, 

posibilitar un proceso de enseñanza aprendizaje capaz de enriquecer los 

significados que en esta sociedad se han restringido al consumo excesivo, al 

desconocimiento de los derechos humanos, al saber hacer y con ello al 

desconocimiento de nuestra naturaleza humana como seres participes de un todo. 

Mirar el mundo desde una visión crítica, desde las estructuras sociales, la 

constitución del sujeto y por tanto desde la pedagogía, es una alternativa que si 

bien hasta hace pocos años se ha concretado atiende a los modelos pedagógicos 

que a lo largo de la historia han reconocido el papel fundamental de la escuela 

crítica en la formación del ser. 

Considerar la importancia del docente es y será en función de las necesidades de 

atención de sus alumnos, por tanto conocer las condiciones o los elementos por 

los cuales se determina un aprendizaje exitoso forzosamente requiere de mirar 

hacia la naturaleza de su capacidad para asimilar nuevos contenidos y 

transformarlos en saberes útiles dentro de su realidad. Una relación entre las 
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capacidades biológicas y las necesidades culturales que a lo largo de la historia se 

han superado gracias a la interacción con el medio (Frabonni, 2007). 

“En la especie humana, el desarrollo del cerebro –con la variedad de la 

organización cerebral de un sujeto a otro y la modificabilidad de las estructuras 

cerebrales del sujeto particular- está estrechamente ligado a los proceso de 

aprendizaje. […] que se conectan en la interacción entre genotipo y ambiente […] 

Desarrollo que consiste en utilizar los estímulos del ambiente natural y cultural 

(formas, colores y sonidos, idiomas, lenguajes y aparatos ideológicos) para 

enriquecerse y desenvolverse y, a la inversa, en intervenir creativamente en 

proyectar el enriquecimiento y la modificación del ambiente mismo” (Frabboni, 

2007:118). 

Es evidente que dentro del papel de la educación la pedagogía estaría 

comprometida a revalorar las estructuras culturales, como parte de los estímulos 

ambientales desde la singularidad de los sujetos y sus procesos formativos. Esta 

relación entre la visión de los sujetos con su entorno sugiere dejar de plantear 

relaciones aisladas de los contextos culturales y sociales. 

En el ser humano la construcción del patrimonio genético es resultado de los 

estímulos ambientales donde a partir de los conocimientos de referencia y el 

dispositivo cognitivo de aprendizaje a través de la reducción, adquisición, 

selección, estabilización, reducción, asimilación, acomodación y reorganización se 

realiza una apropiación de significados como manifestaciones del pensamiento y 

posteriormente a la hora de socializarlos son productos culturales, herencias que 

permiten una adaptación y permanencia de sus estructuras. 

En efecto, la mente se constituye sólo en correspondencia con el ambiente, en 

relación con las redes simbólicas, compartidas dentro de las diversas 

comunidades de pertenencia. “Tales redes simbólicas, conservadas y transmitidas 

de una generación a otra bajo la forma de tradiciones culturales (mitos, ritos, 

folklore, mentalidades, prácticas de trabajo, etc.) concurren a caracterizar la 

identidad cultural del individuo y de la entera colectividad. En tal sentido, la 
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subjetividad individual se constituye en situación, es decir, dentro de determinados 

contextos culturales” (Frabboni, 2007:201). 

La transformación de la realidad a partir del entendimiento de los contextos es un 

proceso basado en el reconocimiento de la historia como punto de partida, sin 

embargo, resulta conveniente para el cambio la problematización de situaciones 

derivadas de conflictos o puntos de quiebre entre las formas de pensar de 

determinados grupos y la realidad en la que se vive (Saul, 2002).  Como lo 

considera Freire, desde su pedagogía para la liberación, el acto de educar será 

posible solo si se parte de considerar que los sujetos que intervienen dentro de 

este proceso tienen la capacidad creativa de resignificar los contenidos de 

aprendizaje con su contexto. 

La problematización es un parteaguas para la transformación ya que motivada por 

la necesidad de cambio implica una transformación en dos direcciones, hacia 

dentro del salón de clases y hacia fuera en la realidad del alumno. 

Una relación dialógica que transforma tanto al sujeto como su medio, desde las 

formas en que se desenvuelve dentro de este así como la forma en que se 

reconstruye, dentro de esta relación es que Freire encuentra un elemento 

determinante para el aprendizaje, el conocimiento o reconocimiento del medio que 

implica una forzosa curiosidad por conocer, es decir, implica que el sujeto tenga 

curiosidad hacia lo que ocurre dentro de su realidad, y esta realidad aparece de 

manera natural y direccionada. “Un sujeto crítico, epistemológicamente curioso, 

que construye el conocimiento del objeto o participa en su construcción” volviendo 

el aprendizaje una aventura creadora (Saul, 2002:18). 

Es dentro de este proceso de cambio que se involucra y reconoce al proceso de 

comunicación a través del diálogo, el concepto de diálogo en la pedagogía de 

Paulo Freire permite fundamentar acciones dirigidas a la práctica pedagógica y la 

creación de estrategias de enseñanza capaces de despertar el sentido crítico, 

ético, estético y la creatividad del alumno. Conforme el propio Freire (1992) 

explicitó: “es posible oír a los alumnos hablar de cómo comprenden su mundo, 
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caminar junto a ellos en el sentido de una comprensión crítica y científica de él” 

(Pereira en Saul, 2002:77). 

Considerar el diálogo como un vehículo para el descubrimiento dejaría entonces a 

la curiosidad del sujeto como un mapa hacia un gran tesoro, entonces, cuál es el 

camino por recorrer para llegar. La respuesta está centrada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el actor principal dentro de este recorrido será el profesor 

o como también se le ha denominado en un concepto más amplio, el educador.  

 

3.5.2 EL PAPEL DEL PROFESOR DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

La necesidad de relación entre los programas curriculares y los proyectos de 

intervención radica su papel como instrumentos que desde el plano oficial 

determinan las prácticas educativas de las instituciones a través de una práctica 

guiada de sus actores en especial la de los profesores. 

Los planteamientos curriculares estructuran la información que ha de ser 

transmitida por los profesores a los alumnos a partir de un trabajo primordial como 

lo es la mediación de contenidos. Sin embargo la funcionalidad de estos 

planteamientos curriculares se encuentra lejos de poder desarrollar plenamente 

sus objetivos y es que las condiciones de los profesores en los centros escolares, 

difieren respecto de las zonas en que se estén desarrollando.  

La posibilidad de éxito dentro del salón de clases está determinada por las 

estrategias o instrumentos que el profesor implementa de manera consciente o 

inconsciente para el reforzamiento de su práctica; para Vygotski según esta idea, 

“el experto enseñante [profesor], en su intento por enseñar determinados saberes 

o contenidos (habilidades, conceptos o actitudes), crea un sistema de ayudas y 

apoyos necesarios  para promover el traspaso  del control sobre el manejo de 

dichos contenidos por parte del alumno-novato; es decir, en el proceso interactivo 

y dialogante en que se basa la enseñanza, el experto enseñante tiende 

estratégicamente un conjunto de andamios por medio de los cuales el alumno-
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novato va elaborando las construcciones necesarias para aprender los contenidos” 

(Hernández, 1998:234), a este fenómeno se le denomina andamiaje. 

El docente con su influencia y en construcción con los alumnos, promueven los 

procesos de apropiación de los saberes y de los instrumentos de mediación 

socioculturalmente aceptados y valorados que, muy probablemente no ocurrirían 

en forma espontánea en los alumnos (Hernández, 1998:236). De ahí la 

importancia y el papel fundamental del profesor a la hora de posibilitar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y guiar la práctica educativa hacia una visión crítica de 

la educación. 

El docente habría de encontrar las formas de acercarse a los alumnos y con ello 

motivar el aprendizaje haciendo referencia a las características de la comunidad 

donde estos se desarrollan. Si esta tarea tan importante ha quedado en manos del 

profesor, su formación critica dentro de cualquier tema implica una producción y 

construcción de nuevos conocimientos, partiendo de la experiencia creadora, de 

su capacidad para desarrollar el dialogo como vehículo hacia la transformación de 

la realidad, con una conciencia crítica y no sesgada a una realidad fragmentada y 

limitada. 

Sin embargo, habrá que reconocer que como la mayoría de las iniciativas de 

reformular las prácticas educativas el papel del profesor como promotor de las 

actividades de aprendizaje será fundamental, su formación más allá de las 

prácticas que hasta hoy se han venido consolidando y que responden a 

necesidades oficiales y de su entorno tendrán que cobijarse por proyectos de 

formación que se gesten del diagnóstico de las necesidades propias de su 

práctica, pero que a la par se sumen al cúmulo de conocimientos básicos y 

metodologías de la educación ambiental crítica. La formación debería capacitar a 

los profesores para valerse de las capacidades básicas requeridas para una 

difusión eficaz de la EA. Los programas de formación en servicio deberían, así, 

evaluar las necesidades de los profesores en práctica con respecto a la EA. 

(Unesco-PNUMA, 1989:25). 
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La formación de profesores en Educación Ambiental esperaría ir más allá de 

convertirse en contenidos desdibujados por el carácter transversal que hoy en día 

se le ha dado; el programa de formación, debería ser capaz de motivar al profesor, 

despertar su curiosidad y desarrollar en él una actitud de simpatía y de interés 

humano por la causa del medio ambiente (Unesco-PNUMA, 1989:26), solo de esta 

manera la visión de la EA será centro eje que pueda acompañar el desarrollo de 

cualquier contenido dentro del salón de clases  y alcanzar el fin último de la 

educación anteriormente mencionado, formar sujetos libres y autónomos en su 

práctica educativa capaces de transformar las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. 

La formación de profesores frente a la problemática medio ambiental de inserción 

de maíz transgénico en zonas rurales es una tarea que para desarrollarse 

necesitará considerar los elementos anteriores. Construir nuevos saberes a partir 

del contexto o la realidad de la comunidad, enfrentar a partir de la curiosidad sus 

posibles implicaciones, establecer el diálogo como vehículo dialógico en tanto el 

que enseña aprende (pues recupera los contenidos desde los referentes de sujeto 

al que se dirige) y el que aprende enseña, contemplando que solo así los 

contenidos serán útiles en la realidad, estableciendo una serie de andamios para 

profundizar en el tema, disminuyendo la zona de desarrollo próximo, es decir, 

formando un postura crítica frente al problema. 

 

3.5.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

En nuestros días se registran diversas propuestas sobre evaluación de centros 

que denotan una gran vitalidad sobre el tema y que proporcionan  un soporte 

teórico-documental extremadamente necesario y útil para planificar y realizar 

iniciativas posteriores a un nivel institucional de los propios centros. La inspección 

entendida como puro control externo está siendo sustituida  con los procesos de 

auto evaluación con el apoyo de asesores; incluso se comienza a introducir la 
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práctica de lo que se denomina evaluación entre iguales, que no es, sino una 

evaluación en grupo. 

Para Gimeno, que este soporte sea posible es necesario realizar una evaluación 

con finalidad educativa para los docentes, como profesionales individuales y como 

miembros de equipos educativos que se realiza con un fin y determinadas 

condiciones. Los Sistemas integrados de evaluación y formación plantean que a 

través de la evaluación de programas de formación permanente del profesorado, 

es posible llegar a evaluar sobre los mismos profesionales. 

Dentro de la propuesta de intervención, la evaluación del trabajo de los profesores 

se realizará a partir de la comunicación, socialización y colaboración que se 

observe dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para la construcción de 

nuevos conocimientos, entendiendo que la evaluación de los procesos es un 

sistema difícil de visualizar retomaremos la propuesta de evaluación de Porfirio 

Morán Oviedo para evaluar y acreditar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

perspectiva de la didáctica crítica (Morán en Pansza, 2006). 

En esta propuesta la preocupación se centrará en el uso de tareas evaluativas 

participativas donde los sujetos forman parte de la evaluación como evaluador y 

evaluado, esta situación permite tener un papel activo en cada uno de los 

momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación entonces estará 

de la mano del proceso y la estrategia didáctica para la construcción de 

conocimiento. 

El marco que nos permitirá visualizar los elementos a evaluar será a partir de 

considerar los siguientes elementos (Morán en Pansza, 2006: 94): 

a) Totalizador, que integre el proceso de aprendizaje en un concepción de 

práctica  educativa descomponiendo sus elementos sustantivos para 

acercarse a su esencia; 

b) Histórico, que recupere las dimensiones sociales del acontecer grupal; 
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c) Comprensivo, que no únicamente describa la situación del desarrollo 

grupal, sino que también aporte elementos  de interpretación de la situación 

de docencia que priva en la institución;  

d) Transformador, que permita no sólo hacer una lectura correcta de la 

realidad imperante, sino que propicie la producción de los conocimientos, 

así como operar con dicha realidad y modificarla. Es decir, plantear una 

revisión dialéctica entre teoría y práctica que derive en una verdadera 

práctica. 

La evaluación podrá ser vista como parte del proyecto de investigación de la 

propuesta, “su objeto de estudio es el aprendizaje promovido por los sujetos como 

totalidad del proceso, se puede afirmar que la evaluación constituye un proceso 

amplio, complejo y profundo, que abarca todo el acontecer de un grupo: sus 

problemas, miedos, evasiones, ansiedades, satisfacciones, heterogeneidades, 

etc., que le hacen ser una realidad distinta a las demás” (Morán en Pansza, 2006: 

101). 

Otro  punto importante se refiere a los aspectos más concretos en relación a los 

aprendizajes esperados considerados más importantes. Estos se deberán discutir 

o poner en consideración al inicio del proceso y se pueden construir y reconstruir a 

partir de evidencias o ejercicios por unidades didácticas en relación al alcance de 

los objetivos planteados, realizadas por los profesores durante el taller.  

Para tener un parámetro que sirva de guía con respecto a la calidad del trabajo 

esperado se considera adecuado utilizar las rúbricas o matrices de evaluación 

contempladas al término de cada unidad de aprendizaje, sin embargo, recordemos 

que existe plena flexibilidad a la adecuación de los criterios a evaluar de acuerdo a 

las necesidades y capacidades de los profesores. 

Por último, es necesario puntualizar en la necesidad de cubrir como mínimo con 

un 80% de las actividades contempladas dentro del taller, de no ser así por su 

carácter integral, holístico e histórico, sería muy difícil lograr el objetivo de la 

propuesta de intervención. 
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CAPÍTULO IV.  MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  

Para elaborar la propuesta de intervención que permita abordar desde la 

Educación Ambiental las implicaciones del maíz transgénico dirigida a profesores 

de primaria, se consideró fundamental partir del reconocimiento de los espacios 

educativos y contextos desde los cuales se identificaron elementos para el 

abordaje histórico, holístico y sistémico de la propuesta, el objeto de estudio 

estuvo guiado por la comprensión de un proceso, versando en los contextos 

situacionales de los sujetos a partir de los cuales se buscó indagar y responder a 

necesidades socioeducativas desde el plano de la Educación Ambiental.   

Para iniciar con el diseño y planeación de la propuesta se realizó una indagación 

sobre proyectos educativos relacionados con el tema de maíz, propuestas 

pedagógicas y de intervención con el objeto de conocer lo que se ha trabajado 

respecto al problema de este estudio, identificando mejoras y avances por 

resolver, en este sentido las consideraciones que se encontraron apuntaron al 

abordaje por parte de la educación formal y no formal, si bien estos trabajos 

forman parte de iniciativas de abordar el problema, estos se encuentran limitados 

por falta de un eje articulador como la Educación Ambiental que permite  el 

conocimiento complejo de la problemática ambiental que implica el maíz 

transgénico (véase capítulo II). Esta situación lejos de ser una limitante, fue punto 

de partida para considerar la pertinencia de realizar un diagnóstico de 

necesidades que nos ubicara en la realidad del abordaje en la educación formal a 

nivel primaria sobre esta problemática. 

El trabajo de diagnóstico de necesidades fue de gran relevancia para el abordaje 

de la propuesta de intervención entendiendo a éste como un “proceso de 

elaboración y sistematización de información para conocer y comprender los 

problemas y necesidades del contexto educativo en un espacio y tiempo 

determinado, los factores condicionantes y de riesgo, lo cual nos permitirá definir 
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las prioridades y estrategias de intervención más oportunas, considerando los 

medios que disponemos para hacerlo y los actores sociales involucrados” (Balda, 

S/F :63).  

Dentro del diagnóstico de necesidades el objetivo que se persiguió fue recabar 

información a partir de la cual se pudieran observar los contenidos alrededor del 

maíz transgénico presentes o ausentes en la práctica docente. Este 

reconocimiento sirvió para identificar contenidos de aprendizaje al respecto del 

tema del maíz dentro y fuera del salón de clases, es decir desde la escuela y su 

contexto útiles para la propuesta de intervención a diseñar. 

 

4.1.1 FASES DEL DIAGNÓSTICO 

Para iniciar se procedió con el análisis de los contenidos que se presentan dentro 

del currículum formal llámese programa de estudio y libros de texto  de cuarto 

quinto y sexto de primaria en relación al tema del maíz. Al identificar los 

contenidos presentes en el currículum formal se pretendió encontrar rastros del 

tema en sus asignaturas ya sea como tema central, como medio o herramienta de 

aprendizaje para aproximarse a otros temas, identificando en los elementos 

presentes aquellos que desde la Educación Ambiental nos permitirán el abordaje 

complejo de la problemática del maíz transgénico.  

Para el análisis del contenido del maíz en los libros de texto se retomaron como 

ejes: el tema a través del cual se está presentando el contenido, la finalidad de la 

enseñanza del contenido, es decir si de este se pretende aumentar el 

conocimiento acerca del maíz o se pretende únicamente utilizarlo como 

herramienta para acceder a otro tema, el contenido como tal entendiendo que al 

respecto del tema del maíz se pueden observar diferentes dimensiones, formas de 

producción, tradiciones en torno al grano, elaboración de diferentes platillos de la 

cocina mexicana, etc., y por último la estrategia de aprendizaje, es decir la forma 

en el contenido es abordado. 
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Posteriormente se procedió a identificar con los docentes aquellos contenidos y 

acciones que desarrollan dentro del salón de clases que se relacionan con el tema 

del maíz, para lograrlo se trabajó por medio de entrevistas con profesores de 

primaria. El objetivo fue identificar si los profesores trabajan el tema del maíz, qué 

del tema están considerando importante y cómo lo trabajan, además si dentro del 

trabajo que realizan incorporan sus saberes personales sobre el tema, con qué 

estrategias o actividades educativas. 

Por último y a la par del trabajo anterior se dio un acercamiento para reconocer la 

influencia del contexto sociocultural del escenario donde se pretende desarrollar la 

propuesta a partir de los actores directos en relación al tema del maíz, campesinos 

productores de maíz y personas que se dedican a la transformación del grano en 

alimentos como tortillas dentro de la comunidad.  

Esta actividad tuvo como objetivo indagar sobre los contenidos del maíz que se 

encuentran alrededor del espacio escolar, que nos permita posteriormente 

identificar la relación entre el contexto sociocultural y la construcción de 

conocimiento por parte de los sujetos en la escuela ya que entre más cerca se 

desarrollan los contenidos al interior del espacio escolar de la realidad de los 

sujetos al exterior, cobran mayor significado y más fácil se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

4.1.2 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 

Para reconocer los alcances del tema del maíz dentro de los libros de texto de 

educación primaria en los últimos tres ciclos de formación, se realizó un análisis 

de libros de texto gratuito de cuarto, quinto y sexto año identificando los 

contenidos que refieren al tema del maíz ubicándolos dentro de estándares 

curriculares y campos formativos. Entre las asignaturas que se revisaron se 

encuentra: Español, Matemáticas, Ciencias naturales, Geografía, Historia, 

Formación cívica y ética, Educación física y Educación artística; en cada una de 

estas para efectos del análisis se situó al maíz como estrategia de aprendizaje 
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dividida en contenidos y herramientas. La información recabada de los libros de 

texto se relacionó con lo presentado en los programas de estudio para educación 

básica en sus respectivos grados escolares, la tarea consistió básicamente en una 

lectura con intención de describir los contenidos encontrados.  

Como parte del análisis de contenidos dentro de libros de texto y programas del 

currículum formal de primaria se dio una primera revisión identificando las 

características estructurales de los documentos, encontrando una distribución por 

bloques que considera actividades y contenidos para la construcción de 

conocimiento a través de proyectos de aprendizaje, recordando que dentro del 

trabajo de análisis los objetivos que se persiguen se presentan en función de la 

elaboración de la propuesta de intervención de la cual se considera la selección de 

los contenidos pertinentes para el abordaje del tema del maíz transgénico desde 

una visión compleja que atienda al enfoque crítico de la educación ambiental.  

Una vez que estos contenidos fueron identificados se ubicaron en las diferentes 

dimensiones alrededor del tema del maíz. Estas fueron 1) la alimentación, que 

considera al maíz como parte fundamental de la dieta de los mexicanos; 2) la 

salud fuertemente ligada a los hábitos de consumo del maíz; 3) la cultura, que 

enmarca las diferentes tradiciones culturales alrededor del maíz y su forma de 

producción, las festividades, ceremonias, ritos y leyendas; 4) la economía como 

dimensión relacionada con las formas de producción del grano para ser 

comercializado; y por último 5) la dimensión física que atiende a la idea del 

ambiente natural. 

En la segunda fase de diagnóstico se trabajó con todos los profesores de la 

escuela primaria rural “Benito Juárez” de la comunidad de San Pedro de la 

Hortaliza, con un total de doce profesores,  utilizando la técnica de entrevista 

grupal. Se consideró pertinente utilizar esta técnica de recogida de datos debido a 

que permite indagar y profundizar en las concepciones, ideas, opiniones y formas 

de comportamiento hacia determinados temas de los profesores, además este 

esquema en grupo permite mediar la participación responsable de los sujetos que 

se encuentran expuestos ante sus compañeros de trabajo. Entendiendo que la 
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propuesta de intervención está dirigida a profesores, conocer y profundizar en sus 

necesidades fue considerado parte elemental del diagnóstico.   

“La entrevista persigue recoger información precisa sobre aspectos subjetivos de 

las personas: opiniones, emociones, argumentos, preocupaciones, dudas, etc., 

que son aspectos muy vinculados a la acción educativa. Por eso es importante la 

interacción personal directa entre los interlocutores que intervienen en ella para 

matizas bien los detalles de las respuestas.” (Martínez, 2007:62). Solo a partir de 

estos resultados existe la posibilidad de identificar los contenidos que abordan los 

profesores al respecto del tema del maíz y cómo estos contenidos son 

desarrollados dentro del salón de clases como parte de sus estrategias de trabajo 

o para acercar a los alumnos a contenidos específicos. 

La entrevista grupal permitió conocer los conocimientos y significados que los 

sujetos tiene respecto al tema del maíz, además permitió la libre discusión para la 

construcción de consensos respecto al trabajo que los profesores han promovido 

en clase abordando el tema del maíz, para esto se desarrolló una guía de 

preguntas previamente elaborada (véase Anexo 3), en ella se consideraron diez 

preguntas abiertas de las cuales, cuatro están consideradas como de estímulo, 

tres de introducción en las cuales se retoma el conocimiento al respecto de la 

educación ambiental y el maíz como contenido o herramienta de aprendizaje, al 

final tres preguntas de fondo para identificar los contenidos, necesidades e 

intereses al respecto del tema del maíz transgénico.  

El diseño de la guía se realizó dentro de un proceso que contempló la 

colaboración de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura 

en pedagogía que contestaron la primera versión de preguntas, de este primer 

ejercicio se identificaron preguntas que no contaban con la suficiente claridad para 

obtener las respuestas esperadas, a partir de esto las preguntas se modificaron; 

posteriormente se realizó un trabajo personal para contestar la guía y de esta 

nuevamente se modificaron preguntas, se elaboró la versión final y se aplicó al 

grupo de maestros. 
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El desarrollo de la entrevista grupal fue durante las denominadas juntas de 

consejo que se realizan los viernes últimos de cada mes con una duración de 

noventa minutos, estuvo presenciada por la planta docente de toda la escuela 

contando con trece profesores que laboran frente a grupo, dos por grado escolar, 

una directora y una supervisora de zona, la riqueza de los datos obtenidos a 

través de todos los profesores atendió a que la mayoría de ellos rotan cada ciclo 

escolar en los diferentes grados escolares. Durante la actividad los participantes 

se mostraron curiosos de saber más respecto al tema del maíz transgénico, sobre 

todo en cómo esto se relaciona con su práctica docente y que tan viable es 

desarrollar proyectos, el final de la reunión se comentó la disposición de los 

profesores por recibir una “capacitación” al respecto.  

Por último y como tercera fase a la par de este trabajo se realizaron entrevistas 

semi estructuradas (véase Anexo 4) con informantes clave de la comunidad, 

técnica que permitió obtener información de forma oral y personalizada 

profundizando en los significados que los sujetos establecen sobre el tema del 

maíz. Para el diseño de la guía de entrevista se realizó una primera versión que 

fue revisada en un trabajo de autoanálisis, posteriormente sin realizar cambios a 

esta primera versión se procedió a presentarse en un grupo de trabajo con 

compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional inscritos en la Maestría de 

Desarrollo Educativo línea de Educación Ambiental, posteriormente cada uno 

respondió a la guía e hizo observaciones, a partir de estas respuestas se 

reformularon o ampliaron preguntas, finalmente se hizo el ejercicio de contestar el 

cuestionario y se llegó a una versión final. 

La versión final estuvo constituida por seis preguntas biográficas al respecto de los 

informantes clave y en relación al cultivo del maíz,  tres de experiencia sobre los 

modos de producción que utilizan en la región, dos preguntas de sentimiento 

atendiendo a la importancia de cultivar el maíz y por último dos preguntas de 

opinión al respecto del conocimiento del maíz transgénico y la disposición al 

cambio de forma de producción. 
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Una vez que el instrumento estuvo listo se procedió al traslado a la comunidad de 

San Pedro de la Hortaliza Municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de 

México, en el caso de esta comunidad los informantes clave estuvieron 

representados por campesinos productores de maíz a partir de sus testimonios se 

intentó establecer un marco sobre los significados que la producción de maíz les 

representa (tradiciones culturales, alimentación, conocimiento tradicional, popular, 

leyendas, mitos y ritos).  Las entrevistas se realizaron durante dos días de 

recorrido por la comunidad y en su mayoría los campesinos y las mujeres que 

contestaron a las preguntas se mostraron seguros de compartir sus experiencias. 

A la llegada a la comunidad fue difícil ubicar a los integrantes de la comunidad 

pues la estructura de la población es ejidal por lo tanto las casas están alejadas 

por grandes extensiones de cultivo, para poder realizar el acercamiento nos 

ubicamos a un costado de la iglesia y la agencia municipal, al pedir informes se 

nos comentó que no había servicio pues no se había presentado el agente, sin 

embargo, a un costado de la capilla estaba finalizando un evento del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Estado de México, 

esperamos al término del evento para acercarnos a las mujeres que estaban 

dentro del lugar, al salir abordamos a las mujeres y les expresamos la inquietud de 

hacer una entrevista la mayoría de las mujeres accedían al principio pero al 

mencionar que utilizaríamos una grabadora y se tomaría un fotografía algunas de 

ellas no accedían mencionando que tenían que pedir autorización de sus esposos, 

curiosamente a la hora de la salida los hombres aparecieron. 

Aprovechando la presencia de hombres cerca se procedió a realizar entrevistas 

tanto a hombres como a mujeres que se mostraron más confiadas a la ver que los 

hombres habían accedido a participar, de esta actividad se pudo recuperar 

información de tres personas, posteriormente caminamos por el borde de la 

carretera federal que atraviesa la comunidad para seguir identificando campesinos 

productores de maíz, la tarea no era difícil pues a lo largo y ancho de la 

comunidad se pueden ver extensos cultivo con pequeñas casas a los costados, 

después de caminar por algunos senderos a los cuales era la única forma de 
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acceder se logró una entrevista más, por considerar insuficiente la información 

obtenida en esta primera visita se regresó a la semana siguiente con un 

conocimiento más exacto de la ubicación de los campesinos, al final se lograron 

seis entrevistas. 

 

4.1.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

Una vez que la información fue obtenida en cada una de las fases del diagnóstico, 

se procedió a la organización de la información a partir del modelo inductivo de 

análisis de datos cualitativos, proceso mediante el cual partimos de lo particular a 

lo general, las operaciones que implica realizar este proceso, satisfaciendo los 

requerimientos metodológicos de la sistematización de datos son los siguientes 

cuatro: conceptualizar, categorizar, organizar y estructurar (González, 2009).  

Para efectos del proceso de análisis de datos obtenidos que constituirán el 

diagnóstico de necesidades, las tres fases que lo constituyen han pasado por cada 

una de las etapas de sistematización, a continuación describiremos cada una de 

ellas intentando que al final del trabajo como parte de los resultados, logremos 

identificar problemas o necesidades, debilidades, fortalezas, oportunidades 

respecto a la formación de profesores de educación primaria sobre el maíz 

transgénico. 

Para conceptualizar las unidades de análisis obtenidas fue necesario ordenar los 

datos por ideas, es decir del texto analizado se identificaron unidades de análisis y 

si estas se repetían dentro de los datos se establecieron frecuencias, 

posteriormente se reunieron las ideas o pensamientos en grupos que las pudieran 

contener categorizándose utilizando un criterio unificador, cabe señalar que en 

este punto se tuvo cuidado de reconocer sub categorías de análisis.  

Una vez que las categorías fueron identificadas se procedió a organizarlas 

estableciendo relaciones lógicas sobre su naturaleza es decir sobre la 

dependencia que ejercen sobre si, esto permitió poder desarrollar esquemas que 
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explicaron las relaciones de los resultados obtenidos, para finalizar se procedió al 

análisis y a la interpretación de los datos a partir del esquema final (González, 

2009). 

 

4.2 PROFESORES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

Para la elaboración de la propuesta de intervención se trabajó con profesores de 

la “Escuela Primaria Rural Benito Juárez”, en la comunidad San Pedro de la 

Hortaliza, Municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México, única escuela 

de la comunidad en la cual laboran doce maestros frente a grupo. La selección de 

los sujetos de estudio atendió a la necesidad de ubicar al centro escolar dentro de 

una comunidad productora de maíz. De los doce maestros que laboran en la 

escuela, la propuesta de intervención estará dirigida únicamente a los profesores 

de cuarto, quinto y sexto año de primaria, sin embargo, debido a las 

características de rotación anual que permite el trabajo a lo largo de los seis 

grados, fue necesario trabajar a partir de los referentes de toda la planta docente.  

Los profesores en su mayoría no son oriundos de la comunidad, su lugar de origen 

esta al sur de la república mexicana con tres del Estado de México, dos del estado 

de Puebla, uno del estado de Morelos, tres del estado de Guerrero y por último 

dos del estado de Michoacán, sin embargo, proceden de comunidades cercanas o 

algunos otros que han llegado de otros estados tienen ya mucho tiempo en la 

región y consideran que sus formas de vida ya están adaptadas al contexto de las 

prácticas culturales de la comunidad.  

Su formación es similar y toda refiere al área educativa, de los cuales: diez 

refieren haber cursado su carrera profesional dentro de alguna escuela normal, 

dos una licenciatura en educación en Unidades estatales de la Universidad 

Pedagógica Nacional y uno de ellos cuenta con una maestría en Educación 

Superior, en entrevista comentó que lejos de incentivar su trabajo hacia este nivel 

educativo la maestría le había dejado una gran inquietud por la educación básica.  
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Con un parámetro de once a treinta y tres años de servicio en general a lo largo de 

su carrera como profesores. 

4.3 LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EN EL MUNICIPIO 
DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 

San Pedro de la Hortaliza es una Agencia 

perteneciente al Municipio de Almoloya de Juárez, en 

el Estado de México, ubicado en la zona centro del 

país. Colinda con seis municipios: al norte con San 

Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, al sur con 

Zinacantepec, al este con Toluca y Temoaya y al 

oeste con Villa Victoria y Amanalco de Becerra. Su 

importancia dentro del estado es directamente 

proporcional a su gran extensión, utilizada en su mayoría como tierras de cultivo 

para los pequeños productores y de manera más reducida la extracción minera de 

algunos yacimientos de grava, arena, arcilla y cascajo. 

La comunidad de San Pedro de la Hortaliza está conformado como ejido, con 

menos de 2500 habitantes referido en el diagnóstico del Plan de Desarrollo 

Municipal 2013-2015 del municipio de Almoloya, la mayor parte de su población se 

dedica a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Su cercanía con el 

nevado de Toluca hace que la mayor parte del tiempo las temperaturas sean bajas 

y se presenten heladas en algunos meses del año, esto repercute directamente en 

los cultivos a cielo abierto como es el caso del maíz, sin embargo, las 

adaptaciones a las condiciones climáticas ha permitido siembras en parcelas de 

riego cerca de estas fechas. La superficie agrícola está estimada en 29,747.6 

hectáreas, el 61.47% del territorio municipal, de las cuales 29,608 hectáreas (99%) 

se utilizan para el cultivo de maíz, en el régimen de temporal (Enciclopedia de las 

Delegaciones y Municipios de México, www.e-local.gob.mx) 

La educación de la mayoría de la población en el Municipio de Almoloya 

incluyendo el Ejido de San Pedro de la Hortaliza ubica haber cursado únicamente 
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la educación básica, aun se presentan índices de analfabetismo no solamente en 

personas adultas, sino en jóvenes y niños que no han tenido acceso al espacio 

escolar (Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015). A la fecha dentro del Ejido se 

cuenta con un jardín de niños y una escuela primaria, los otros espacios 

educativos se encuentran en ejidos cercanos o la cabecera municipal, lo cual 

representa que para acceder a ellos los habitantes de esta comunidad tienen que 

desplazarse lejos de sus hogares, esta información fue corroborada durante las 

diferentes visitas a la comunidad y en platica con algunos de sus pobladores por lo 

general madres de familia. 

La población está constituida en su 

mayoría por la influencia de indígenas 

Mazahuas, las tradiciones y costumbres 

de este grupo se han ido adaptando a la 

vida de la mayoría de los pobladores, las 

celebraciones religiosas en su mayoría 

católicas, en conjunto con las 

celebraciones agrícolas por los ciclos de 

cultivos son parte de la comunidad. El intercambio de saberes es evidente en la 

participación de diferentes ejidos durante los días de mercado en los cuales se 

realiza la venta de productos locales. 

 

4.4 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

La escuela primaria “Benito Juárez” recibe estudiantes de distintas comunidades 

alrededor del Ejido de San Pedro, estas comunidades son en su mayoría de 

carácter rural y en algunas ocasiones indígena mazahua, no existen registros de 

esta población por parte de las autoridades escolares, así lo refiere la directora del 

plantel así como una de las profesoras de tercer grado, sin embargo, estas no 

niegan su existencia y lo reconocen como factor que determina una práctica 

intercultural al interior del centro escolar.  
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La escuela alberga dos grupos por grado escolar con un promedio de veinte a 

veinticinco alumnos por salón, la planta docente está conformada por doce 

maestros frente a grupo y un profesor de educación física, la autoridad educativa 

está a cargo de la directora y el subdirector académico. Actualmente los 

profesores de la escuela trabajan con los Programas de estudio 2011. Guías para 

el maestro, que imparte la Secretaria de Educación Pública y refuerzan sus 

actividades a través del manejo de estrategias de actividades de los libros de texto 

gratuitos distribuidos por la misma Secretaría para el ciclo escolar 2013-2014. 

Por otra parte, como lo mencionamos anteriormente los profesores que hoy en día 

laboran dentro de la escuela provienen de distintos lugares de la república, siendo 

poco menos de la tercera parte oriundos de la comunidad, sin embargo, la 

mayoría lleva más de cinco años viviendo en ella. La formación de los profesores 

si bien no es homogénea respecto a los espacios donde se fueron formados, si lo 

es la especialización en el área educativa en toda la planta docente. Existen 

factores no determinados desde el espacio de la educación formal donde también 

se están formando profesores y alumnos de la comunidad, la Escuela no existe 

ajena al contexto de prácticas socioculturales que intervienen en la formación de 

los integrantes de la comunidad, aun cuando estos no sean oriundos de la región 

recrean las formas de vida y las reproducen.  
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CAPÍTULO V.  RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

5.1 EL TEMA DEL MAÍZ EN LOS LIBROS DE TEXTO Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

Respecto al análisis de los programas curriculares y los libros de texto en primera 

instancia para identificar las ideas centrales  nos enfocamos en el planteamiento 

de los contenidos que debieran proyectarse en función de los aprendizajes que se 

pretende alcancen los alumnos, de manera que éstos determinaron la 

organización del programa y libros de texto (Zarzar, 1994). Además, se consideró 

lo expuesto oficialmente respecto a cómo se ha articulado la educación básica a 

nivel primaria, definida por campos de formación que atienden a los espacios 

curriculares que enmarcan el proceso de aprendizaje de los sujetos, dentro de los 

“Programas de Estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica” que 

distribuye la SEP, los campos de formación y sus finalidades son las siguientes: 

• Lenguaje y comunicación. Desarrolla competencias comunicativas y de 

lectura en los estudiantes a partir del trabajo con los diversos usos sociales 

del lenguaje, en la práctica comunicativa de los diferentes contextos. Se 

busca desarrollar competencias de lectura y argumentación de niveles 

complejos al finalizar la educación básica. 

• Pensamiento matemático. Desarrolla el razonamiento para la solución de 

problemas, en la formulación de argumentos para explicar sus resultados y 

ene l diseño de estrategias y procesos para la toma de decisiones. 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social. Integra diversos 

enfoques disciplinares relacionados con aspectos biológicos, históricos, 

sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científicos. 

Constituye la base de la formación del pensamiento científico e histórico, 

basado en evidencias y métodos de aproximación a los distintos fenómenos 

de la realidad. Se trata de conocernos a nosotros y al mundo en toda su 

complejidad y diversidad. 
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• Desarrollo personal para la convivencia. Integra los distintos enfoques 

disciplinares relacionados con las Ciencias Sociales, las Humanidades, las 

Ciencias y la Psicología, e integra a la Formación Cívica y Ética, la 

Educación Artística y la Educación Física, para un desarrollo más pleno e 

integral de las personas. Se trata de que los estudiantes aprendan a actuar 

con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las 

personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También significa 

formar para la convivencia, entendida esta como la construcción de 

relaciones interpersonales de respeto mutuo, de solución de conflictos a 

través del diálogo, así como la educación de las emociones para formar 

personas capaces de interactuar con otros, de expresar su afectividad, su 

identidad personal y, desarrollar su conciencia social. 

Si bien las finalidades enmarcadas para cada campo formativo podrían apoyar las 

necesidades de la Educación Ambiental crítica de generar escenarios de trabajo 

integrales para el desarrollo de los sujetos, lo importante fue identificar los 

contenidos que intentan responder a estos supuestos enfocándonos 

específicamente en aquellos que tienen una relación directa con el tema del maíz. 

Cabe señalar que dentro de la Educación Ambiental crítica la didáctica que 

pretende ser operada para alcanzar sus finalidades responde a un ejercicio de 

reflexión y análisis a través de los diferentes medios y etapas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, más allá de la transmisión de contenidos está la 

posibilidad de profundizar en aspectos que permitan tener ideas completas, 

contextualizadas, ubicadas dentro de la historia, es decir complejas. 

Teniendo esto presente el camino a seguir de los contenidos identificados dentro 

de los libros de texto fue agruparlos en ideas, de manera general, podemos decir 

que a lo largo del cuarto, quinto y sexto grado de primaria, a través de los 

contenidos presentados en los libros de texto y las relaciones con los programas 

de estudios existen un mayor número de incidencias que ubican el tema del maíz 

dentro de la dimensión sociocultural, esto en el sentido de la identidad nacional, la 

riqueza de los pueblos indígenas y como elemento de la historia de los antiguos 



106 
 

pobladores, posteriormente parece reconocerse como un tema asociado a la 

alimentación, como parte de la dieta básica y reconocida por los mexicanos 

promoviendo su consumo como una forma de llevar una alimentación saludable, 

es así como de manera no tan explícita se le asocia con la buena salud. Por 

último, de manera fragmentada y sin profundizar en los contenidos se retoman 

características como formas de producción agrícola, la relación que existe entre el 

consumo y la comercialización del maíz. 

Una vez que se pudieron identificar las ideas principales en un esquema donde se 

vació toda la información (véase Anexo 5), se procedió a su categorización, a 

partir de este trabajo se pudieron reconocer los resultados a través de cinco 

categorías que abarcan parte de lo señalado en capítulos anteriores como 

elementos fundamentales a partir de los cuales se podrían reconocer las 

implicaciones alrededor del problema del maíz transgénico. Para identificar de 

manera más clara las ideas en torno al tema del maíz y el proceso de 

sistematización, a continuación se presenta el proceso agrupado por categorías.  

Alimentación 

La alimentación se retoma a la par de la identidad sociocultural de los pueblos en 

el caso de la asignatura de Español en cuarto año, como contenido se ubica al 

maíz como el alimento más importante para los tarahumaras y se habla de sus 

usos en la alimentación. “El alimento más importante es el maíz con el que hacen 

tortillas, pinole, atole y teswino, se señala también como parte de la cocina 

indígena un dato interesante: La cocina indígena ha proporcionado muchos 

productos a la gastronomía internacional, como tomate, jitomate, chocolate, 

aguacate, chicle, café y maíz…” (SEP Español cuarto grado de primaria, 2012:43), 

en el mismo libro también se relaciona con el mito Náhuatl Tecuciztécatl y 

Nanahuatzin en el cual se refleja un conocimiento mítico sobre la creación del 

mundo, rescatando parte de las tradiciones religiosas de pueblos y culturas vivas 

de nuestro país “en ese momento se levantó un viento horrible que mató a todos 

los dioses. Solo el Dios Xólotl se negó a morir y para escapar al viento se convirtió 
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en mata de maíz pequeña y después en un maguey pequeño y en un pez que 

tiene pies y que vive en las lagunas, llamado ajolote”.  

Cabe señalar que el tema del maíz dentro de la asignatura de español se trabaja 

la importancia de este grano dentro de la alimentación de nuestra sociedad y esto 

se vincula directamente con la identidad nacional, en el cierre de bloque de 

Español cuarto grado que corresponde al tema de identidad nacional como 

imagen representativa se encuentra el maíz. Dentro de la misma materia existe un 

considerable aumento de contenidos de maíz en quinto año, su desarrollo incluye 

aportaciones dentro de la literatura como parte del lenguaje literal y metafórico en 

la construcción de poemas centrados en la alimentación.  

El sentido literal se usa para decir algo de manera clara y que no dé 
lugar a otros significados o interpretaciones, por ejemplo: “Las hojas de 
la milpa son de color verde y las mazorcas tienen tonos amarillos”. En 
cambio, el sentido metafórico se utiliza para sugerir comparaciones y 
sustituciones que, por lo insólito, extraño o novedoso, te impresionan o 
te provocan una emoción, por ejemplo: “Las hojas de la milpa son como 
esmeraldas; las mazorcas son oro”. El sentido metafórico juega con los 
sonidos, las imágenes, el colorido, las texturas, los olores y sabores; 
compara con piedras preciosas, sustituye significados y puede convertir 
un grano de maíz en oro o en luz (SEP Español, quinto grado de 
primaria, 2012:95). 

Asimismo se ubica nuevamente dentro de una sana alimentación como parte del 

ejercicio de reflexión ¿Estás comiendo bien? como elemento que aporta 

diversidad a los platillos de nuestro país dentro del plato del bien comer, que 

contempla explícitamente las necesidades y condiciones de acceso a alimentos en 

la sociedad mexicana. Es decir que el papel que se le atribuye al maíz responde a 

la generalización de este contenido desde el supuesto de que la sociedad 

mexicana en su mayoría consume y tiene acceso a los productos que se derivan 

del maíz, en el caso de la alimentación y como se menciona el más conocido, las 

tortillas. 

Al respecto de este alimento pero visto desde otro enfoque, en matemáticas de 

sexto año se busca resolver problemas multiplicativos con valores fraccionarios o 
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decimales mediante diversos procedimientos que sire como vehículo para resolver 

problemas que impliquen comparar razones. Si bien dentro de este apartado el 

maíz no forma parte del contenido central se establece un vínculo con los 

aprendizajes esperados a través  de otorgarle un papel como herramienta para 

lograr un aprendizaje, cabe señalar que en lo que respecta a nuestro objetivo 

sobre contenidos de maíz esta condición como herramienta si bien no responde a 

las necesidades de la Educación Ambiental de abordar el tema del maíz a 

profundidad y de manera compleja, nos da otro panorama del reconocimiento de 

su uso dentro del currículum formal. 

Por ejemplo, para lograr generar estos conocimientos sobre problemas 

multiplicativos dentro de las matemáticas se utilizó el precio y la cantidad de agua 

que se utiliza para obtener tortillas de maíz como parte de problemas donde se 

tenía que hacer uso de operaciones concretas. “En la tortillería de la esquina el 

precio de 1/2kg de tortillas es de $10.00, mientras que en la tortillería del mercado 

1kg de tortillas es 10% más barato. ¿Cuánto costarán en cada una de las 

tortillerías: 100g, 1/4kg, 0.5kg y 2kg?” (SEP Matemáticas, sexto grado de primaria, 

2012:146). También, se realizaron encuestas sobre las preferencias de los 

alumnos con respecto a los alimentos a base de maíz que preferían, cabe señalar 

que estas actividades lejos de ser meros ejercicios se plantean como una idea 

para acercar a las matemáticas dentro de los quehaceres de la vida cotidiana y es 

así como el maíz siendo parte importante y reconocida de la cultura de los 

mexicanos adquiere un papel protagónico. 

En el caso del libro de Ciencias Naturales de cuarto grado encontramos que el 

tema del maíz como herramienta de aprendizaje se materializa en imágenes que 

acompañan los contenidos sobre el aparato digestivo, la cocción y 

descomposición de los alimentos. La relación que se establece entre las imágenes 

y los contenidos responde a una idea sobre el consumo de alimentos saludables y 

sobre como nuestro organismo los procesa, es importante señalar en este punto 

que a los ojos del currículum formal y sus contenidos el maíz es un alimento 

benéfico para la salud. Es decir, como parte de los contenidos que construyen los 
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temas de alimentación y de la salud el maíz sirve como contenido específico y 

como herramienta. En el mismo libro pero en quinto grado, los contenidos se 

vinculan con el maíz como parte de una dieta correcta y se registra su localización 

en cuanto a su contenido de vitaminas y minerales pero sobre todo dentro del 

grupo de cereales que proporcionan energía a través de los carbohidratos: 

“Una dieta es correcta si cumple con determinadas características 
como: completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua. Para ser 
completa debe incluir alimentos de los tres grupos del Plato del Bien 
Comer; para que sea equilibrada dichos alimentos deben estar en 
proporción adecuada. Recuerda que cada persona tiene hábitos 
alimenticios distintos; por lo tanto debes combinar tus alimentos y 
bebidas sin tener periodos muy largos de ayuno. Por ejemplo, en un día 
trata de aumentar tu consumo de verduras y frutas, combínalas con 
diferentes porciones de cereales como tortilla de maíz, pan integral o 
bolillo, un huevo entero a la semana, arroz y frijoles acompañados de 
leche descremada o de agua simple potable de acuerdo con las 
recomendaciones de la Jarra del Buen Beber para una adecuada 
hidratación” (SEP Ciencias Naturales, cuarto grado de primaria 
2012:15).  

Para la asignatura de Geografía en el libro de trabajo de cuarto año la estrategia 

de aprendizaje que se relacionan con el tema del maíz está dentro de los 

contenidos lo que obtenemos de la tierra en cuyo apartado el maíz es el cereal 

más importante para la alimentación en México. Dentro de las herramientas se 

encuentra la imagen del maíz como representativa de la agricultura nacional que 

acompaña el tema el suelo que piso me da de comer. “Los productos más 

importantes que se cultivan en México son los cereales, las leguminosas, las 

hortalizas y las frutas. Los cereales son granos o semillas que se emplean para la 

alimentación humana. El más importante en nuestro país es el maíz, porque se 

puede sembrar en casi todos los climas, altitudes y suelos. Además, su cultivo 

dura tres meses, se almacena con facilidad y se conserva por largo tiempo” (SEP 

Geografía, cuarto grado de primaria, 2012:119). 

Salud 
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Las categorías de alimentación y salud fueron separadas para efectos de poder 

agrupar las ideas representativas del trabajo de análisis de datos obtenidos, sin 

embargo, existe una estrecha relación establecida a los largo del currículum formal 

de los libros de texto donde se vincula lo referido a una sana alimentación con los 

hábitos de consumo de alimentos de la sociedad mexicana en general y en la cual 

siempre está presente el maíz. Debido a esto y para no redundar en las ideas que 

se están presentando algunas de las ideas que revisamos en la categoría anterior 

también pueden estar presentes en los siguientes párrafos. 

En el libro de Español de quinto grado, como parte de las estrategias de 

aprendizaje que pretende expresar por escrito una idea fundamentada, utiliza 

como herramienta el tema del maíz transgénico, dentro de la lectura se presenta 

un debate de ideas entre el desarrollo científico, la salud y la alimentación. Estas 

ideas están enmarcadas de manera directa por un pronunciamiento a favor del 

desarrollo científico idea relacionada directamente con el progreso y la mejora en 

la calidad de vida de los seres humanos sobre todo se habla de los productores 

del grano, indirectamente esto refleja una postura a favor del ingreso del maíz 

transgénico en el país ya que al mencionar un atraso en el avance tecnológico y 

desarrollo del campo se menciona a personas que se han opuesto al maíz 

transgénico y las medidas precautorias por las mismas instancias. 

Sin una postura bien definida frente al tema no se permite a los lectores ubicar 

interrogantes, sin embargo, aboga por que los alumnos continúen el texto 

indagando y ubicando argumentos válidos (véase Anexo 6). Si bien este trabajo es 

uno de los que más enriquece el tema del maíz dentro de los libros de texto que 

se revisaron, es lamentable que este planteamiento solo aparezca como un medio 

para cubrir con algunos contenidos y estándares curriculares del programa. Sin 

embargo, como parte del presente trabajo podemos ubicar las ideas aquí 

planteadas como ejemplo de la viabilidad de enriquecer con propuestas de 

intervención el tema del maíz transgénico a nivel primaria.  

Dentro del libro de Español en quinto grado más adelante está presente el 

apartado jugando con las palabras, como contenido central está la construcción de 
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adivinanzas, como apoyo o herramienta de aprendizaje se presentan los usos del 

maíz en la cocina mexicana y a partir de estos se ubican los objetos para elaborar 

platillos dentro de las adivinanzas. Es importante mencionar este ejercicio debido 

a que dentro del papel del maíz en la sociedad mexicana los usos del maíz son 

también representativos de diversas labore que se realizan desde su producción 

hasta su transformación para que pueda ser aprovechado sobre todo como parte 

de la dieta de autoconsumo de los hogares en el campo y esta dieta representa la 

posibilidad de acceder a una dieta saludable. 

Sociocultural 

Historia es una de las asignaturas que con mayor grado ha identificado el tema del 

maíz, su reconocimiento va más allá del tiempo y del espacio ubicando la 

identidad cultural como eje de sus contenidos. En esta parte la dimensión 

sociocultural es explorada al máximo y su relación con la naturaleza como 

proveedora de alimentos es el centro de enlace. En cuarto grado los contenidos: 

una nueva actividad, la agricultura, la importancia del cultivo del maíz, ¿cuál es el 

legado cultural de los pueblos mesoamericanos? las ideas mesoamericanas sobre 

la creación de la humanidad, las actividades económicas: agricultura, minería, 

ganadería y comercio, son abordados desde un enfoque procesual de la historia 

que permite ubicar los inicios del cultivo del maíz pero sobre todo coloca a nuestro 

país como centro de origen de especies nativas que gracias a la evolución han 

sido mejoradas de manera natural. 

Al mismo tiempo, aparece un apartado que habla explícitamente sobre la 

importancia del cultivo del maíz en México, dentro de este se mencionan la 

diversidad de variedades que existen y se invita a los alumnos a indagar más 

respecto del consumo de maíz en su comunidad e indagar entre los libros del 

rincón el texto de “el niño maicero” (véase Anexo 7). Más adelante aparece el 

tema del maíz como elemento central dentro de las festividades religiosas dentro 

de los mesoamericanos. “Entre los Mexicas había tres tipos de fiestas que se 

ofrecían a los dioses del maíz y de la lluvia: la primera se celebraba al inicio de la 

estación seca, la segunda en la época de siembra y la última en la cosecha. 
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Además en los días correspondientes al mes de abril, que eran de los más secos, 

para provocar la caída de la lluvia se hacían sacrificios de niños porque pensaban 

que su muerte era un intercambio con los dioses para que estos les mandaran 

lluvia” (SEP Historia, cuarto grado de primaria, 2012:76). 

Las imágenes que acompañan el libro de texto son ejemplos representativos que 

permiten ubicar en una línea del tiempo la domesticación del maíz en México 

5000c.a. y cómo a partir de entonces ha sido base de nuestra alimentación y 

gracias a ello podemos degustar variados platillos. Entre los ejes que guían las 

estrategias de aprendizaje que hacen referencia al maíz se encuentra el 

patrimonio natural, cultural y se ubica como parte de la identidad nacional. 

Al final, se presenta un apartado que hace referencia a las actividades económicas 

entre ellas la agricultura en la etapa posterior a la conquista de los españoles, en 

este se menciona la diversificación de alimentos y semillas que se dio a partir de la 

llegada de los españoles y cómo a pesar de ello el maíz no dejo de ser base 

importante de la alimentación entre los indígenas y primer producto comercial. 

Durante esta etapa la agricultura era de tres tipos. De subsistencia: se cultivaba 

maíz y otros granos en parcelas individuales y era practicada por la población 

rural. Comercial: las tierras estaban en manos de hacendados y se sembraban 

maíz, algodón, caña de azúcar y otras semillas. Comunal: los productos eran 

comprados por alcaldes y corregidores, quienes lo vendían a altos precios en las 

ciudades y los centros mineros (SEP Historia, cuarto grado de primaria, 2012:138). 

Dando seguimiento a los contenidos que se abordan, en quinto grado se habla de 

manera general como referente de las actividades productivas y comerciales de 

intercambio durante la época del México independiente, revolucionario y la etapa 

de búsqueda de modernización. Durante cada una de estas el papel del maíz es 

diferente, durante la primera aparece como parte de las actividades de la vida 

cotidiana, la elaboración de tortillas de maíz como una de las actividades donde 

participa la mujer y de la cual se produce el alimento principal, la segunda está 

representada por la actividad económica que representaban las tiendas de raya y 
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en las cuales el grano era considerado como moneda de cambio para acceder a 

otros productos, denominada trueque.  

La última etapa es muy importante para la visión de nación que se desea formar, 

dentro del modelo productivo y la búsqueda de llevar a la nación a la modernidad 

da un espacio de crisis en la producción agrícola y la falta de alimento que obliga a 

considerar un sistema de importaciones.  

“Una crisis económica se caracteriza por el desempleo, el cierre de 
empresas y el aumento en los precios de los productos que consumes. 
A partir de 1970 nuestro país entró en un periodo de crisis económicas 
fuertes como consecuencia de los problemas de problemas que venía 
arrastrando desde años atrás. Debido a la poca inversión que el 
gobierno hacía en el sector agropecuario (agricultura y ganadería), 
México ya no podía producir en el campo suficientes alimentos básicos 
como maíz y frijol, por lo que se vio en la necesidad de comprar estos 
productos a Estados Unidos (SEP Historia, quinto grado de primaria, 
2012:166). 

Los contenidos a lo largo de sexto grado se relacionan con los temas, el paso del 

nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas, Mesoamérica como espacio 

cultural y los incas: economía y cultura.  Sin embargo el trabajo que se realiza en 

esta etapa se enfoca nuevamente en la construcción de la identidad histórica del 

maíz como alimento y como organización de la actividad productiva sin establecer 

lazos definidos del tema con otros elementos y quedando reducido a contenidos 

fragmentados perdidos en la historia (véase Anexo 8). La razón por la que se 

considera la fragmentación de estos contenidos es porque tal como lo señalé se 

ubican dentro de un proceso histórico de los primeros pobladores y no permiten 

establecer un vínculo con el contexto nacional actual. Este problema de no 

considerar los contenidos como parte de las herramientas que permitan entender 

la realidad del alumno no se ubica en la historia. 

Para la asignatura de matemáticas el trabajo que se puede reconocer es como 

herramienta de aprendizaje, en cuarto grado implica la interpretación de tablas y 

evaluaciones sobre medidas de áreas que representan extensiones de producción 

agrícola. Menciona en el libro: “Sus abuelos son originarios de Michoacán. La 
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extensión territorial de ese estado es de 58585km2. ¿A cuántos m2 equivale esta 

cantidad? Además, los abuelos los abuelos son dueños de una parcela en la que 

siembran maíz y frijol. La extensión de este terreno es de 2.5ha. ¿A cuántos m2 

equivale el área de este terreno?” (SEP Matemáticas, cuarto grado de primaria, 

2012:116). 

Para los libros de texto de quinto año existe un referente del tema del maíz dentro 

de la asignatura de Formación cívica y ética, el apartado refiere que amar a la 

patria es amar la cultura vernácula y para representarla se utiliza la imagen del 

maíz (véase Anexo 9). Es importante señalar que este apartado en aras de 

establecer una relación entre la identidad nacional y la cultura, utiliza al maíz como 

puente de enlace. Es decir, reconoce en su imagen uno de los elementos 

importantes de la cultura nacional con la cual se intuye se pueden identificar los 

estudiantes de primaria.  

Entre los ejes temáticos que guían estas estrategias se encuentran la formación 

de la persona, la formación ética y de ciudadanos dentro de una dimensión social, 

a la par de esto también se puede ubicar dentro del campo formativo exploración y 

comprensión del mundo natural y social. 

Por último y no por ello menos importante se revisó el libro de Español lecturas, 

para cuarto grado se revisa la lectura dos deseos, en ella se ve al maíz como 

parte de las actividades de trabajo que se deben realizar y su relación con la 

posibilidad de obtener alimento. “No me gustaba nada cumplir con mis 

obligaciones: recoger el Maíz, transportar el agua, asistir a las ceremonias de fin 

de cielo. En el único momento en el que me sentía libre y feliz como papalotl, era 

una vez cada treinta soles. Esperaba con ansia ese día porque me tocaba cargar 

en mis espaldas un petlacalli lleno a rebosar de nieve del Popocatépetl. Yo era un 

tameme: llevaba y traía mercancías corriendo a gran velocidad” (SEP Español 

lecturas, cuarto grado de primaria, 2012: 22). Sexto grado dos lecturas retoman el 

tema del maíz, la primera, Los sapos son pájaros que cantan, presenta al maíz 

como parte de un relato secreto, en la segunda lectura habla de la milpa como 

parte de las tradiciones de las cultura en México (véase Anexo 10). 
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Económica 

En Ciencias Naturales de sexto grado se revisa la importancia de las interacciones 

entre los componentes del ambiente natural y ahí se presenta al maíz como 

producto obtenido desde la agricultura tradicional, es importante rescatar este 

punto ya que hasta este momento no se había contemplado la producción de maíz 

como una actividad comercial, si bien esta forma de mirar el tema del maíz es 

nueva no se profundiza, al menos dentro de esta signatura, pues como veremos a 

continuación las formas de  producción es un tema interesante y recurrido dentro 

de Geografía.  

Cuando hablamos del maíz es importante señalar que no son las únicas semillas a 

las cuales se le ha denominado como cultivos estratégico, así también lo 

menciona el libro de quinto grado de geografía cuando acompaña una imagen del 

cultivo de maíz como parte de las importaciones agrícolas de semillas dentro del 

tema ¿Cómo llegan los servicios y productos a mí? A la par del sorgo y el frijol 

estos se consideran base importante para la alimentación.  

Cabe señalar que dentro de este apartado se invita a la reflexión a partir de un 

fragmento de nota periodística que dice lo siguiente “El jefe del Departamento del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, Roberto Hernández, destacó la importancia de los granos, al decir 

que “en una crisis mundial, cualquier mercado puede dejar de consumir verduras y 

frutas como aguacate, mango, rábano, entre otros, y no hay problema, pero si a 

nosotros nos quitaran el comercio del maíz…”(SEP Geografía, quinto grado de 

primaria, 2012:130). Si el maíz es parte fundamental de la dieta de los mexicanos 

cabe la posibilidad de preguntarnos qué otra opción tenemos para alimentarnos si 

este grano nos faltara. Qué pasaría con las actividades que desarrollan las 

comunidades que se dedican al cultivo del maíz, qué harían entonces, estas 

preguntas y muchas otras son el tipo de cuestionamientos que a partir de este 

registro en el libro de texto se puede promover como actividad dentro del salón de 

clases. 
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Física o de la naturaleza 

En sexto grado en Geografía el trabajo del tema abarca con mayor profundidad la 

dimensión y física o de la naturaleza al referir al maíz como elemento 

representativo de la producción agrícola pero además como elemento vulnerable a 

la problemática medio ambiental que producen los efectos del calentamiento 

global en México, este apartado es de suma importancia ya que de manera breve 

el tema es presentado con relaciones implícitas de la relación de los recursos 

naturales y la interacción del ser humano en el aprovechamiento y destrucción de 

los mismos, es decir dentro de la problemática ambiental empieza a vislumbrarse 

la acción del ser humano en cuanto a sus medios de proveerse recursos, uno de 

ellos el maíz (véase Anexo 11). 

La alimentación, la salud, la influencia sociocultural, los intereses económicos y el 

ambiente natural se plantearon como categorías que posteriormente a la luz de las 

necesidades de la Educación Ambiental para abordar las implicaciones del maíz 

transgénico permitirán identificar problemas o necesidades, debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas del planteamiento curricular que a través de 

los contenidos planteados dentro de los libros de texto y los programas de estudio 

nos permitirán abordar el tema desde su complejidad, tejiendo los lazos de intimas 

relaciones que en el apogeo del uso de OGM y la posible entrada del maíz 

transgénico en comunidades productoras del país se desdibujan y se dejan de 

lado a la hora del análisis profundo que permita generar una postura crítica 

respecto sus implicaciones. 

 

5.2 EL MAÍZ DENTRO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS PROFESORES 
DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 
 

Para la segunda fase de análisis de los datos obtenidos a partir de las entrevistas 

grupales con los profesores de la escuela primaria Benito Juárez, como primera 

parte del trabajo se procedió la explicación del trabajo que se iba a realizar y 
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sensibilizar en este sentido a solicitar su apoyo para construir una propuesta de 

trabajo acorde a sus características y necesidades, colocando a los profesores en 

todo momento como portadores de conocimiento y a la propuesta como un 

recuperador de experiencias que intenta organizar los saberes entorno al tema del 

maíz a la vista de la Educación Ambiental, solo a partir de esta forma la mayoría 

de los docentes se mostraron más complacidos en participar a excepción de una 

profesora de quinto grado que se mostró renuente pero que al final del trabajo tuvo 

una participación importante. 

De manera general las ideas más presentes dentro de la sesión de trabajo fue el 

tema del maíz como parte de los contenidos de la alimentación enmarcado en el 

plato del buen comer, la diversidad de platillos a los cuales se hace referencia de 

este grano y los hábitos de consumo de los alumnos, por otra parte, también se 

hace gran hincapié en los contenidos que se abordan en la asignatura de historia 

como parte de los bloques que hablan de los primeros pobladores, de manera 

general estos reflejan en sus prácticas la apropiación y valoración hacia los temas 

del currículum formal, que como vimos en el apartado anterior si contempla el 

tema del maíz aun cuando sea de manera fragmentada. Durante la reunión se 

hizo presente la ausencia de una visión compleja respecto al tema del maíz, su 

ubicación dentro del currículum o dentro de las estrategias de aprendizaje que 

comúnmente utilizan a partir de sus apoyos didácticos como son los libros de 

texto, apuntaron a un vago reconocimiento.  

Al parecer el tema del maíz no había cobrado mayor importancia más allá de las 

asignaturas que en general se mostraron como áreas de oportunidad para el 

desarrollo del tema, Ciencias Naturales, Historia y Matemáticas. Cada uno de los 

profesores refirió una aportación de cómo el maíz se utiliza ya sea como medio 

para construir un aprendizaje, es decir, a manera de herramienta o a modo de 

contenidos específicos de aquello que se encuentra marcado en los libros de 

texto, por ejemplo, retomando el contenido de español que habla específicamente 

del maíz transgénico, la maestra de quinto año hizo alusión a recordarlo, sin 
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embargo, comentó no haberle tomado mucha importancia y no recuperarlo dentro 

del salón de clases ya que ella no tenía conocimiento del tema. 

Es importante señalar que cuando los profesores ubicaron el tema del maíz 

relacionado con la educación ambiental, su referente fue directamente a 

problemas de contaminación por uso de pesticidas e insecticidas, una idea que 

tiene que ver con un enfoque naturalista de la Educación Ambiental que centra su 

atención al reconocimiento del mundo natural y los problemas de contaminación o 

devastación que dentro de ellos se genera, esta idea si bien fue propuesta por uno 

de ellos, maestro de tercer año que había tomado un taller de Educación 

Ambiental,  a todo el grupo pareció gustarle y lanzaron opiniones que relacionaban 

los productos obtenidos de la naturaleza a la alimentación pero con respecto a la 

contaminación de los mismos por parte de la acción de los seres humanos los 

cuales les han agregado químicos, como las carnes rojas a las que se les asocia 

con problemas de salud. 

 

Una vez que las ideas centrales fueron identificadas se presentaron como 

unidades de análisis que responden a temas discutidos dentro de la sesión y se 

presentan en forma de preguntas eje, la primera atiende a la concepción de 

Educación Ambiental por parte de los profesores, la segunda a el tema del maíz 

como parte de esta educación,  la tercera al reconocimiento del tema del maíz 

como parte del contexto escolar dentro de la comunidad y por último la cuarta 

pregunta que alude a los contenidos y actividades relacionados con el tema del 

maíz que los profesores desarrollan dentro del salón de clases. Posteriormente se 

procedió a agrupar las respuestas y de acuerdo a su nivel de incidencia se 

establecieron categorías.  

 

A continuación se presenta un cuadro ubicando las respuestas más 

representativas de los profesores en tres categorías que permitirán el análisis y la 

interpretación horizontales. 
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Categorías 
 
Unidades de 
Análisis 
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1) Yo tenía un proyecto de educación 
ambiental en mi escuela anterior e 
hicimos la limpieza de una laguna, en 
esta escuela tenemos una parcela y al 
principio sembramos maíz lo 
sembramos porque en el estado de 
México es lo que se siembra y lo 
hicimos sin utilizar los químicos o 
bueno si químicos pero químicos 
ambientales. Este año sembramos 
hongos setas sin químicos o 
insecticidas que otros productores 
realizan. 
2) Es enseñar o tratar de que el niño 
valore su entorno que valore tanto la 
flora como la fauna. El entorno, 
nuestro planeta que debemos de 
cuidar para que nos aguante porque 
nos va llevar a que después no 
tengamos nada. 
3) Cuando damos la clase y les 
enseñamos a los niños reciclar las 
hojas de papel a que las utilicen por 
los dos lados y empezamos por 
hacerlo nosotros y ya los niños vieron 
que no debíamos desperdiciar. Por 
ejemplo el agua, podemos poner 
botes para captar agua, a utilizar el 
agua de la lavadora, cosas que les 
podemos enseñar. 
4) La educación ambiental hay que ser 
realistas es algo que no entendemos 
bien, antes era conocimiento del 
medio, pero ahora no sabemos 
aunque tiene que ver con los 
problemas ambientales 
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Categorías 
 
Unidades de 

Análisis 
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4) Si, porque entonces si 
contaminamos nuestros 
alimentos, que vamos a 
comer nosotros y nuestros 
hijos, esto viene de antes 
desde los prehispánicos 
ellos sabían y la naturaleza 
les decía que se podían 
comer ahora ya no 
hacemos caso y comemos 
carnes con clembuterol. 

 

1) Si, se les debe mostrar a los niños que la 
tierra es un globo y que se tiene que cuidar, 
aquí la mayoría tiende a barbechar y utilizar el 
silo para abonar la tierra, se les promueve que 
no utilicen insecticidas o pesticidas que no 
contaminen ni el suelo ni el aire.  
2) Si, el maíz es parte del ambiente y por algo 
están las cosas si hay un pajarito por algo esta 
y si nosotros le quitamos su nido y ya no está. 
3) Si, porque si utilizamos insecticidas y 
pesticidas para sembrar pues afectamos el aire 
y el suelo. 
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1) Hay festividades 
religiosas donde rellenan a 
los santitos con los granos 
de maíz.  
2) En el pueblo aquí cerca 
hacen una festividad de la 
zona mazahua del maíz. 
3) Soy del estado de 
México, el 15 de agosto se 
da gracias al maíz se 
adornan la milpas y se pasa 
de casa en casa dando la 
bendición y comiendo 
elotes. 
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En el plato del buen comer 
yo tome al maíz como un 
recurso natural básico que 
hay que cuidar sin utilizar 
tantos químicos porque 
hace daño y de eso nos 
alimentamos y eso nos 
hace daño, por eso el tema 
de educación ambiental lo 
aterrizamos en ciencias 
naturales. 

Siempre que vemos 
economía, historia, 
actividades primarias y 
secundarias está el cultivo del 
maíz, los modos de 
producción, los campesinos 
que quedan a expensas de las 
grandes empresas y abusan 
de los campesinos que tienen 
que abaratar su producto. 
Por ejemplo, en esta 
comunidad el cultivo se basa 
de temporal, hace dos años 
perdieron acá toda su 
cosecha y hubo muy poco 
maíz que estaba caro, 
entonces con las grandes 
empresas pues lo dejaban 
más barato. 

Los maestros que estamos aquí lo llevamos a 
cabo pero, por ejemplo el maíz en el plato del 
bien comer, en la comida de los animales, en la 
comida de nosotros.  
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Además de estos resultados, de las entrevistas grupales pudimos obtener 

información importante sobre la formación de los profesores, once de ellos 

maestros normalistas y dos más egresados de la Universidad Pedagógica 

Nacional, si bien dentro de este estudio no profundizaremos en este aspecto en 

importante retomarlo para identificar el tipo de formación académica, además 

dentro de del proceso de formación continua algunos profesores refirieron haber 

asistido a cursos sobre distintos temas entre ello de Educación Ambiental, si bien 

la asistencia a este curso solo fue de dos profesores justamente ellos son los que 

actualmente desarrollan un proyecto de producción de hongos setas dentro del 

centro escolar y los cuales están trabajando en una pequeña parcela demostrativa 

en la cual se sembraran diferentes cultivos. 

En general los profesores refirieron que les gustaría recibir mayor formación 

respecto a la Educación Ambiental y que si esta careciera de valor dentro de 

carrera magisterial sería mejor porque así no se sentirían comprometidos a asistir 

y lo harían por convicción aun cuando no fueran todos los profesores de la 

escuela. Otra de las cuestiones que los profesores comentaron durante la reunión 

es la falta de tiempo para operar grandes proyectos fuera de su horario escolar, 

comentaron que algunas ocasiones los proyectos no tenían relación con lo que 

trabajan en el salón y por lo tanto les quitaba tiempo para atender a los contenidos 

del programa. Una vez que se pudo categorizar la información el siguiente paso 

consistió en analizar las ideas centrales expuestas por lo profesores en relación a 

los objetivos enmarcados para el desarrollo de la propuesta de intervención que 

aluden al reconocimiento de los saberes necesarios respecto a las implicaciones 

del maíz transgénico a nivel primaria.  

 

5.3 TRADICIONES DEL MAÍZ EN UN GRUPO DE CAMPESINOS DE LA 
COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA HORTALIZA 

Para mirar el contexto de la Escuela Primaria Benito Juárez como parte de la 

tercera fase del diagnóstico se realizaron entrevistas a campesinos o personas 

dedicadas a la transformación del grano para su comercialización como es la 
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venta local de tortillas, de estas entrevistas se pudieron recoger ideas centrales 

respecto a la relación del maíz con las actividades cotidianas de los habitantes de 

la comunidad de San Pedro de la Hortaliza. Las entrevistas realizadas a seis 

informantes respondieron satisfactoriamente al objetivo de identificar las 

actividades del contexto escolar que están relacionadas con  el tema del maíz 

para posteriormente saber si es posible vincularlos  con los contenidos 

curriculares. 

A partir de los datos arrojados se identificaron factores que permitieron englobar 

los datos recabados en tres categorías. La primera de ellas es a través de 

entender que podemos ubicar el tema del maíz dentro de una categoría 

económica, esta categoría permite englobar la relación costo beneficio de los 

modelos de producción. Si bien la actividad agrícola en el campo es en su mayoría 

de autoconsumo en gran parte del país, no podemos obviar que existan beneficios 

económicos en términos de oferta al mercado que puede significar una retribución 

monetaria por el grano. Es posible que exista un interés dentro de las 

comunidades productoras por acercarse la comercialización y a través del 

presente diagnóstico intentamos ubicar el significado que los campesinos 

productores le otorgan al maíz desde la relación costo- beneficio. 

La siguiente categoría responde a las características sociales que están presentes 

alrededor del tema, la organización para el trabajo que reestructura el trabajo 

colaborativo de la comunidad para la siembra o la simple organización familiar que 

ha permitido salvaguardar la riqueza de nuestra cultura.  

Retomando la ubicación de la organización social para el trabajo en este caso 

para el cultivo del maíz es innegable que su conformación es y ha sido un proceso 

histórico de transmisión de procesos de organización cultural, que han permitido 

preservar las prácticas culturales y que hoy forman parte de grupos en resistencia. 

Es importante tener en cuenta que ninguna de las categorías aquí mencionadas 

podrían leerse ajenas las unas de las otras, su separación se ha realizado de 

manera estratégica para ubicar los resultados del diagnóstico; el puente que nos 

ha permitido unir en todo momento las categorías es el maíz. 
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1) Pues hay que trabajar la tierra, 
aunque de eso se encarga mi marido y 
mi suegro, meter el tractor, limpiar el 
terreno y después pues ya sembrar. 
2) Pues meter tractor, igual para 
sembrar se mete una rastra de disco 
para el tractor yo antes trabajaba pero 
con yunta, eso ya se perdió,  pero con 
el tractor mejor, claro que entro los 
vecinos nos cooperamos para la renta. 
3) Se levanta el surco con azadón con 
yunta o con tractor se hace el barrido 
de tierra, el surco y luego ya se vienen 
el herbicida, pues para que no tenga 
hierba y viene otra vez otro trabajo, ya 
de ahí la semilla, esa se siembra y 
cuando sale empieza a echarse su 
abonito. Yo siembro el diez de Abril, es 
cuando ya empiezan las lluvias. 

 

¿Qué 
variedades 
de maíz 
utiliza para 
sembrar? 

1) Criollo  
2) Amarillo criollo  
3) Criollo  
4) Blanco criollo  
5) El blanco y el amarillo 
6) El criollo de aquí 

  

¿Desde 
cuándo 
usted 
siembra 
maíz? 

1) Hay unos que 
sembramos siempre y 
otros que no, porque sale 
muy caro el abono y todos 
los fertilizantes  y luego a 
veces se da o a veces no, 
porque hay que pagar 
tractor, la labor y por eso 
dejamos de sembrar a 
veces un año. 

2) Fácil unos 22 años, si porque antes 
sembraban mis padres y mis abuelos. 
3) Yo desde que me acuerdo ya, mi 
papa me enseño y mis hijos me ayudan 
a trabajar pero ya menos. 
 
 

4) Desde que yo me acuerdo tienen 
muchos años desde mi edad ya se 
sembraba maíz. 
5) Yo vine para acá desde 1945 y desde 
entonces empecé a sembrar. 
6) Desde que era chiquita. 
 

¿Cuáles son 
los usos del 
maíz en su 
comunidad? 

1) Para hacer las tortillas y 
vender.  
2) Para la familia y para 
vender. 

 

3) Para comer la mayoría y cuando se da 
un poquito más se recoge se desgrana y 
se vende para tener un poquito de 
dinero y así comprar abono para la 
siguiente.  
4) Un poco se aparta para comer y otra 
parte se muele para los animales que 
tenemos, gallinas y vacas. 
5) Para el servicio de la casa.  
6) Para comer en la familia, vender yo no. 
Es que solo tengo una hectárea. 



124 
 

Ca
te

go
ría

s 
 

   
   

   
   

   
 U

ni
da

de
s 

de
  a

ná
lis

is
 

Económico Social Cultural 
 

M
od

el
o 

de
 

pr
od

uc
ci

ón
 

Re
la

ci
ón

 c
os

to
 

be
ne

fic
io

 

O
rg

an
iza

ci
ón

 
pa

ra
 e

l t
ra

ba
jo

 

Fa
m

ili
a 

Tr
ad

ic
io

ne
s 

Co
st

um
br

es
 

Al
im

en
ta

ci
ón

 

¿Qué 
importancia 
tiene el 
cultivo del 
maíz para 
usted y para 
su familia? 

1) Pues ya no es mucho 
beneficio, solo para los 
animales y para nosotros. 
 

2) En la familia somos diez mis hijos y 
pues se tiene que dar bien para que 
comamos, y luego si nos alcanza pero si 
no pues ya compramos con los de aquí 
porque casi todos siembran maíz. 
3) Se siembra para la familia nada más. 
4) Pues no nos queda otra cosa, que 
comemos mientras que no trabaja uno 
no come uno, pero con el maíz ya la 
señora hace las tortillas. 

5) Para hacer mis tortillas y comer. 
6) Porque la región de aquí no nos 
permite otra cosa de sembrar siembra 
usted otra hortaliza y es necesario un 
techado porque hay que protegerlos de 
la lluvia, se pasa de agua y ya no se dio; y 
el maíz no con que le gane que ya este 
de este vuelo de la tierra (señala del piso 
a su cintura) ya se dio. 
 

¿Por qué 
siembra? 

1) Porque hay a veces que 
no hay dinero para 
comprar maíz y si ahorita 
ya siembra y recoge su 
cosecha, por lo menos 
tortilla ya tenemos. 
 

 

2) Pues más que nada para comer.  
3) Para comer y cuando no se da pues lo 
compramos con los vecinos o le 
buscamos con los que tengan, aquí casi 
todos siembran maíz.  
4) Pues para comer.  
5) Para la casa. 
6) Aquí  no hay de otra más que la 
siembra porque aquí en el campo no hay 
de otra más que comer, aquí todo el 
mundo cosecha, desgrana y guarda su 
parte para todo el año y si le sobra para 
vender. 

¿Ha 
escuchado 
hablar del 
maíz 
transgénico? 

1) No, la verdad no.  
2) Aquí hubo un tiempo en que nos vendieron una semilla pero estaba pintada, dicen que era mejorada, no me 
acuerdo ni cómo se llama y pero pues no a quienes la usaron no les sirvió no sé si allá es caliente o qué pero aquí 
no funcionó.  
3) No, no lo conozco.  
4) No  
5) No, ¿cuál es ese?  
6) Pues sí, si he escuchado alguna semilla diferente de la que tenemos aquí pero en parte esa no se logra, crece el 
rastrojo pero la mazorca no se logra. 

¿Le gustaría 
cambiar la 
forma de 
sembrar en 
su 
comunidad? 
¿Por qué? 

1) Porque pues para 
cambiar se necesitaría tener 
dinero, comprar una 
bombita, traer el agua, si 
me llega a ganar el terreno 
se hace duro y hasta que 
caiga un agua y entonces ya 
podría trabajar, si llego a 
cambiar necesito tener por 
lo menos mil peso, para 
cambiar el riego. 
2) Al menos que otros dejen 
mejores beneficios, que 
saliera algo de lo que 
gastamos, ya no es negocio. 

 

3) Es que hay un maíz que viene de Sinaloa 
pero pues no funciona y quien sabe que le 
harán. Pues es que no hay nada como lo 
propio lo de aquí de México. Yo la verdad no. 
4) Pues es que una vez queda y otra vez no, 
una vez ocupé maíz de otro lado se dio 
zacate grande y la mazorca chica. 
5) No, porque ya estamos acostumbramos a 
sembrar así y así ha funcionado. 
6) Porque yo ya estoy adaptado, yo voy con 
esto que ya sé y si lo cambio a lo mejor ya no 
voy a cosechar nada. 
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A continuación se muestra las relaciones anteriores y al final retomaremos los 

casos extraordinarios donde se encontraron formas distintas de mirar el tema del 

maíz y desde las cuales se puede retomar un ejercicio de análisis y 

reconsideración de las prácticas culturales alrededor de este cultivo. 

Sobre estos datos se puede observar que existe un interés por establecer una 

ganancia económica a través del desarrollo de estas prácticas, sin embrago, a la 

hora de presentar un posible cambio en las formas de producción, se muestra 

gran desconfianza por aquello que no se conoce y pareciera ajeno a las 

tradiciones de su comunidad. Lo que antecede a este sentimiento es como se 

menciona en dos ocasiones el repetido ensayo y error del cual participaron 

campesinos al utilizar semillas que no pertenecían a la región y por lo tanto no 

pudieron adaptarse a las condiciones climáticas. 

Otros de los datos que saltaron a la luz del objetivo del diagnóstico fue el 

desconocimiento al concepto de maíz transgénico, el total de la población 

entrevistada dijo no haber escuchado de esto sin embargo lo asociaron con 

semillas que en años anteriores fueron probadas y de las cuales no obtuvieron 

resultados favorables.  

La cultura es la última categoría que se estableció para ubicar las prácticas 

tradicionales alrededor del maíz, entendamos que seguramente podría 

reconocerse como parte de las dos anteriores, sin embargo, hablaremos de la 

cultura a través de las tradiciones, las costumbres y la alimentación, retomaremos 

estos tres elementos como objetivos capaces de visualizarse dentro del discurso 

de los campesinos que materializan la cultura de la comunidad. 

Es evidente que las prácticas culturales se pueden ubicar en distintas categorías 

de análisis, sin embargo, a la luz de una mirada global de los resultados parece 

estar todo relacionado a las necesidades de alimentación, la preservación de la 

cultura y el sustento de las familias.  
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Esta alimentación se relaciona directamente con las prácticas culturales de 

costumbres y tradiciones que históricamente se ha forjado y que han permitido 

transformar el ambiente, ya que la intervención de los seres humanos en el medio 

es determinante para entender cualquier problema ambiental, para el caso que 

requiere la investigación de manera general permite que dentro de la temática del 

maíz transgénico se puedan vislumbrar como actores a los productores de la 

comunidad. 

Retomando el objetivo de identificar entre los campesinos de la comunidad cuáles 

son las prácticas que relacionan desde lo cotidiano con el tema del maíz, la 

principal que se puede observar forma parte de la categoría cultural que determina 

al maíz como base de la alimentación de las comunidades productoras.  

Conocer los intereses en cuanto a las prácticas alrededor del cultivo del maíz en la 

comunidad permitirá enfocar los esfuerzos de la propuesta de intervención a 

trabajar con profesores de primaria hacia contenidos y estrategias de aprendizaje 

significativas, permitiendo generar un acercamiento a la toma de conciencia y 

postura frente a un tema tan polémico como lo es el caso del maíz transgénico. 

 

5.4 ELEMENTOS RESCATADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA  

Ubicar el tema del maíz dentro de los elementos que inciden en la práctica 

docente dentro del espacio escolar teniendo como referente los libros de texto y el 

programa de estudios y más allá con la experiencia directa de los profesores 

dentro del salón de clases a través de estrategias de aprendizaje, retomando el 

contexto sociocultural de la comunidad donde se encuentra la escuela vinculando 

la realidad de los sujetos, ha sido la tarea de este diagnóstico, los resultados 

mirando de manera global las tres fases apuntan a un consenso que refiere el 

tema del maíz dentro de la Alimentación. 

La alimentación como elemento principal al cual se refiere cuando hablamos del 

maíz, vinculada en todo momento con las prácticas culturales de producción y 
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transformación de materia prima proveniente de la naturaleza, espacio referido 

como proveedor y del cual se ancla a la Educación Ambiental. 

Por lo tanto las necesidades de formación para el desarrollo de una postura crítica 

respecto al maíz transgénico en los profesores de primaria tendrá que ubicarse en 

un mayor momento en la categoría que atiene a la alimentación ya que resulta 

más significativo, sin embargo, hace falta ir más allá de las aproximaciones a las 

cuales nos condujo este diagnóstico, habrá que profundizar en aquellos aspectos 

que solo fueron nombrados por unos pocos pero que representan espacios de 

oportunidad para lograr una visión integradora del tema. 

Es necesario vincular los referentes de los docentes y de su entorno en un 

pensamiento holista y complejo del tema, un rescate de las apreciaciones que se 

encuentran dispersas en la comunidad pero que tienen cabida en sus actos, en 

sus formas y en sus pensamientos. 

La mayor área de oportunidad al plantear un proyecto de intervención que intente 

generar esta vinculación se encuentra en hacer referente a los conocimientos de 

la comunidad y a partir de estos enlazar aquellos nuevos que son propios del maíz 

transgénico; una postura frente a este problema requiere entonces hablar de 

nuevos conceptos pero desde los referentes que hemos ubicado. Distintas 

posturas frente a esta nueva forma de producción agrícola que como hemos 

venido mencionando se encuentra lejos de sus escenarios más próximos, las 

comunidades productoras.  

Otro aspecto importante que se obtuvo de la información recabada se presenta a 

la hora de preguntar si existe un conocimiento respecto al tema del maíz 

transgénico, como se mencionó en el apartado anterior la respuesta fue negativa. 

Pero cuál fue la razón de esta condición, si bien no se profundizó en el tema, es 

conocido que la siembra de maíz transgénico en México se encuentra en fase 

experimental y piloto en algunos estados al norte del país y que debido a la toma 

de medidas precautorias y restricción no se ha podido extender a poblaciones al 

sur de la república. 
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La información en cuanto a las condiciones de este maíz ha sido cercada por los 

actores presentes en el centro de la discusión, que como mencionamos 

anteriormente no ha tomado en cuenta la posición de las comunidades 

productoras. Por tanto de manera arriesgada podemos inducir que el 

desconocimiento respecto al tema es generado por la propia estrategia de estos 

organismos. Aun así y dentro de los resultados los campesinos se mostraron 

curiosos por conocer más al respecto. 

Es aquí donde existe un área de oportunidad para la acción desde la educación 

ambiental, anticipando un problema que a nivel mundial empieza a cobrar 

innumerables costos a la humanidad, en México existe la posibilidad de ir hacia la 

toma de decisión consciente que parte de la información pero se traslada al campo 

de la conciencia crítica y la transformación. 

Ahora bien cómo lograr esta vinculación encaminada a la toma de una postura 

crítica, si bien el contexto de los profesores de la comunidad tiene una relación 

directa con la producción agrícola será necesario regresar a las prácticas 

culturales desde la realidad del campo, observar a sus actores y reconocer su 

papel como formadores. 

Es importante recuperar el papel y área de atención de la Educación Ambiental no 

solo desde la vinculación con la naturaleza y los problemas evidentes de 

contaminación, sino desde una visión crítica de la educación ambiental que ubica 

en el centro de todo al ser humano como actor más importante en la 

transformación del medio, solo a partir de este camino será más fácil visualizar la 

participación de la sociedad en un proceso de transformación. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

6.1  PRESENTACIÓN 
 

Esta propuesta tiene la finalidad de contribuir a un proceso de formación en los 

docentes de educación primaria acerca de las implicaciones que tiene la posible 

inserción de maíz transgénico en México. Para realizar dicha contribución se ha 

considerado el trabajo directo y participativo de los profesores que a través de sus 

vivencias dentro de comunidades productoras pueden aportar conocimientos 

regionales acerca de lo usos y beneficios  del maíz en su comunidad, válidos para 

la construcción de un saber integral. 

El trabajo de los profesores es considerado parte fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje y como tal se reconoce su importancia dentro de esta 

propuesta, su papel de carácter mediador dentro del salón de clases permite que 

conocimientos generados fuera del aula cobren sentido en la mente de cada 

alumno. 

La propuesta de intervención comprende una guía para la aproximación al 

conocimiento a través de actividades que promueven una visión integral, histórica 

y holística del maíz y de su contraparte el maíz transgénico; el reconocimiento que 

se deriva de estas actividades permitirán tener una visión compleja del problema 

de inserción de estos nuevos organismos tanto en regiones productoras como en 

las interacciones que se desarrollan a nivel mundial. 

Las actividades propuestas buscan favorecer la construcción de conocimientos a 

través del análisis crítico y reflexivo basado en el modelo constructivista del 

aprendizaje,  además, se trabaja para promover la resignificación de valores que 

promueven el equilibrio entre las formas de interacción del ser humano consigo 

mismo y con la naturaleza, por último, se promueve el trabajo participativo a través 

de acciones concretas que se pueden gestar al interior de la escuela. 
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Este trabajo de análisis crítico y reflexivo permitirá mirar el contexto de los centros 

escolares a través de la mirada crítica de la Educación Ambiental como dimensión 

que guía y articula los contenidos del taller. Esta dimensión ambiental en la 

educación será vista como el pensamiento que se deriva de las interacciones que 

el ser humano ha establecido consigo mismo y con su entorno en función de las 

estructuras económicas, políticas, sociales y culturales (Leff, 2003). 

Pensar la educación Ambiental de esta forma permite mirar el tema del maíz 

transgénico desde diferentes áreas del conocimiento. Mirar al maíz como parte de 

la identidad de los mexicanos en un referente histórico cultural que da cuenta de 

las formas de producción y consumo, de las tradiciones y costumbres plasmadas 

como herencia cultural y símbolo de resistencia, de la base de la alimentación y la 

diversidad de variedades criollas que consumimos. 

Solo teniendo esta imagen integral de los aspectos que están alrededor del maíz 

será posible entender las implicaciones que en contra parte se han construido en 

el clímax del desarrollo de organismos genéticamente modificados a nivel mundial, 

como es el caso del maíz transgénico. Los grandes choques frente a la autonomía 

de las comunidades productoras y de la población consumidora en general están 

en pugna. 

El propósito es el desarrollo de un conocimiento crítico y reflexivo que permita 

mirar la realidad de la problemática ambiental que se avecina como una forma de 

resistencia que se anticipa a las estrategias de desinformación de los actores que 

están promoviendo la entrada de maíz transgénico en México. Dentro de la 

implementación haremos uso de estrategias didácticas guiadas por la búsqueda 

del pensamiento crítico. 

Para llevar a cabo el taller y cumplir con los propósitos anteriores, se contemplan 

37 horas efectivas frente a grupo divididas en 16 sesiones de trabajo semanales 

que comprenden aproximadamente un ciclo escolar a nivel primaria, el diseño 

incluye una estructura modular con cuatro bloques de trabajo 1) organismos 

genéticamente modificados; 2) Maíz transgénico; 3) el maíz transgénico desde la 
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educación ambiental; por último 4) proyecto de educación ambiental frente al maíz 

transgénico. Cada bloque está constituido por unidades de aprendizaje que 

pueden o no contener el desarrollo de proyectos como parte de la metodología 

didáctica del bloque. 

Los cuatro bloques están conformados por una introducción que pretende servir 

como un diagnóstico inicial que recoja la visión actual de los profesores frente al 

maíz así como sus intereses a futuro, también se conforma por unidades 

didácticas, cada una contiene objetivos, actividades, y contenidos a desarrollar a 

lo largo del taller; además de estas estructuras en los bloques dos, tres y cinco, se 

presentan proyectos de aprendizaje que fortalecerán los contenidos 

procedimentales de cada unidad. 

La unidad didáctica uno “Los Organismos Genéticamente Modificados en la 

agricultura” contempla tres ejes temáticos: 1) producción de maíz transgénico; 2) 

empresas dueñas de patentes; y 3) usos de las variedades transgénicas de maíz. 

Dentro de estos tres ejes se atiende a lo considerado como parte los bloques uno 

y dos. Los objetivos dentro de esta unidad responden a la necesidad tomar 

consciencia sobre el tema del maíz transgénico. 

La unidad didáctica dos “Implicaciones del maíz transgénico en la naturaleza” 

contempla tres ejes temáticos: 1) pérdida de biodiversidad y deforestación; 2) 

degradación de suelos y contaminación en cultivos de maíz transgénico; y 3) 

reconocimiento del estado actual de la producción agrícola de maíz en la 

comunidad, este último eje se aborda como proyecto de aprendizaje. 

La unidad didáctica tres “Cultura del maíz en México” considera tres ejes 

temáticos: 1) significados del cultivo del maíz en comunidades productoras de 

México; 2) saberes comunitarios del maíz en México; y 3) por último producción de 

maíz en México frente al contexto mundial del maíz transgénico. El segundo eje se 

aborda como proyecto de aprendizaje teniendo como objetivo principal el diálogo 

de saberes, entendiendo que dentro de este diálogo la construcción del 
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conocimiento se da en una relación dialógica con los otros, en este caso con los 

integrantes de la comunidad. 

La unidad didáctica cuatro “El maíz transgénico desde la Educación Ambiental” se 

integra por tres ejes temáticos: 1) el maíz transgénico un problema ambiental; 2) 

enfoque de la Educación Ambiental que permite un abordaje integral frente al 

problema del maíz transgénico; y 3) Enfoque crítico de la Educación Ambiental 

para abordar el tema del maíz transgénico dentro del salón de clases. Dentro de 

esta unidad se atiende a lo establecido dentro del bloque tres y se considera 

fundamental el abordaje desde la dimensión de la Educación Ambiental como eje 

articulador de todo el taller. 

Por último, la unidad didáctica cinco “Proyectos ambientales. Maíz transgénico” 

considera el desarrollo a partir de dos ejes temáticos: 1) Propuestas de Educación 

Ambiental frente a las implicaciones maíz transgénico; y 2) propuestas educativas 

que trabajan el tema del maíz transgénico. El primero se trabaja como proyecto y 

tiene la finalidad de que los profesores desarrollen proyectos escolares que les 

permitan abordar el tema del maíz transgénico desde el salón de clases desde la 

dimensión integradora de la Educación Ambiental.  

Al término de cada unidad, posterior al trabajo que se realiza con cada uno de los 

ejes temáticos se realiza un ejercicio de evaluación que permite integrar los 

contenidos abordados durante toda la unidad didáctica, para realizar dicho 

ejercicio se recomienda el uso de rúbricas. 

Para el desarrollo de proyectos por parte de los profesores se toma como 

referente lo señalado dentro de los Programas de estudio 2011 Guía para el 

maestro, de cuarto quinto y sexto año de primaria de la Secretaría de Educación 

Pública (véase Anexo 12). En este apartado se señala cómo desarrollar proyectos 

de aprendizaje a partir de los contenidos contemplados dentro del programa de 

estudios, sin embargo, para efectos del taller esta metodología será retomada 

principalmente como parte del proyecto tres de la unidad didáctica número cinco. 
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Durante el desarrollo del taller se contemplan sobre todo las actividades de 

análisis y reflexión, la investigación participativa y la socialización de saberes a 

partir de la conformación de grupos de trabajo. Lo anterior debido a la gran 

importancia que representa trabajar los procesos de construcción de conocimiento 

en espacios de cooperación. 

El cierre del taller considera un análisis grupal de lo trabajado durante el curso,  

retomando las expectativas planteadas al inicio y complementando con las nuevas 

oportunidades de trabajo para abordar desde enfoques distintos la Educación 

Ambiental y sus problemáticas.  

La evaluación del taller está determinada por tres aspectos: a) una evaluación 

inicial que representa un diagnóstico de necesidades que nos permite saber 

cuáles son los conocimientos previos al respecto del tema, así como las 

inquietudes que de este se deriven; d) una evaluación de proceso al cierre de 

cada unidad didáctica, que contempla la comunicación y socialización de 

conocimientos; y c) una evaluación final que recupera los trabajos realizados por 

los profesores durante el taller en un portafolio de evidencias. 

Es importante señalar que la existe la flexibilidad para seleccionar de acuerdo a 

los contextos y las posibilidades de los profesores los procesos y contenidos 

previstos para cada bloque, a pesar de ello, la evaluación y los objetivos 

considerados será siempre guía del trabajo de este taller. 

Por último, es importante identificar dentro de las estrategias de operación de la 

propuesta el papel del coordinador, esta figura se reconoce como el encargado de 

desarrollar los diferentes contenidos de aprendizaje junto con el grupo. Su 

formación deberá estar ligada al conocimiento de trabajo frente a grupo dentro del 

nivel primaria, además, deberá tener una idea general sobre Educación Ambiental 

que le permita vincular los diferentes contenidos que aquí se abordan. 

El coordinador dentro del proceso educativo tiene la facilidad de encontrar y 

organizar planes de trabajo, materializando propuestas a diferentes niveles 

educativo. En algunos casos sobre todo desde organizaciones no 
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gubernamentales que trabajan en conjunto con los Programas de Educación, 

como es el caso de Greenpeace, los especialistas en Educación Ambiental 

pueden buscar convenios de colaboración para implementar la propuesta, ya que 

desde su estructura un sujeto con conocimiento de Educación Ambiental puede 

coordinar las estrategias del taller.  

Si bien en muchos casos no habrá especialistas en Educación Ambiental cerca de 

los centros de trabajo donde se desee desarrollar la propuesta, el carácter de 

coordinador, que no limita su quehacer al dominio de contenidos temáticos y 

flexibiliza sus actividades, dentro de esta propuesta permite tener a la mano, de 

manera detallada, la propuesta de trabajo que guía paso a paso cada una de las 

Unidades Didácticas. 

6.2 OBJETIVO GENERAL 

Aportar a los profesores de primaria conocimientos sobre la importancia del maíz y 

las implicaciones ambientales de su modificación genética, así como elementos 

metodológicos para ser desarrollados en el aula de manera crítica, a través de la 

puesta en marcha de acciones concretas a fin de mitigar los efectos de este 

problema. 

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que los docentes de educación primaria: 

• Reconozcan las causas de la inserción de maíz transgénico a nivel mundial. 

• Adquieran consciencia en torno a los graves efectos que genera el maíz 

transgénico en la biodiversidad y  el ser humano. 

• Desarrollen una postura frente al problema de inserción del maíz 

transgénico en México. 

• Actúen comprometidamente extendiendo a la comunidad escolar los 

nuevos conocimientos acerca del tema. 
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6.4 ESTRUCTURA DEL TALLER 
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6.5 DISEÑO DEL TALLER 
 

“EDUCACIÓN SOBRE EL MAÍZ TRANSGÉNICO EN EL NIVEL PRIMARIA. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIRIGIDA A PROFESORES” 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático:  Encuadre del taller e introducción al tema de los Organismos 

Genéticamente Modificados, el caso del Maíz Transgénico  

Bloque: I y II 

Tiempo: 3 horas 

Objetivo general:  Que los docentes conozcan el programa del taller con la 

finalidad de esclarecer las dudas respecto a las formas y 

contenidos de trabajo e identifiquen qué son los Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM). 

Objetivos específicos: Que los docentes conozcan los objetivos, la estructura, 

la metodología y las formas de evaluación del taller. 

Que los docentes se sensibilicen sobre la importancia del maíz 

en la vida de los mexicanos generando interés por los 

contenidos a trabajar. 

 Que los docentes se conformen como grupo de trabajo 

promoviendo el trabajo colaborativo durante el taller. 

 Que los docentes identifiquen las características generales del 

maíz genéticamente modificado, ubicándolo como parte de los 

OGM. 
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Que los docentes elaboren interrogantes al respecto del maíz 

genéticamente modificado, dichas interrogantes se 

recuperaran en actividades posteriores. 

Contenidos: 

• Programa de taller 

• El maíz en la vida del docente 

• Conformación de grupos de trabajo 

• Organismos Genéticamente Modificados  

• Maíz transgénico 
 

Desarrollo de los contenidos:  

El maíz en la vida del docente 

El maíz como parte de la comunidad  

Tradiciones alrededor del maíz  

El maíz presente en los contenidos dentro del aula  

Conformación de grupos de trabajo 

 Características de los grupos de trabajo 

 Los docentes de la escuela como un grupo de trabajo 

Organismos Genéticamente Modificados 

 ¿Qué son los OGM? 

 Creación de los OGM a partir del desarrollo científico de la biotecnología 

Discursos que se generan sobre la necesidad de OGM para abatir la 

supuesta escases de alimentos a nivel mundial. 

Posturas en contra del desarrollo de alimentos genéticamente modificados. 

Maíz transgénico 

 ¿Qué es el maíz transgénico? 

 Características de las semillas de maíz transgénico más comunes 
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Actividades: 

1. Presentación del coordinador y de cada uno de los integrantes del taller. 

2. Presentación y explicación de la metodología de trabajo de la propuesta. 

3. Se divide a los asistentes en tres grupos, a cada uno se le otorga un 

personaje de la siguiente leyenda (indios aztecas, Quetzalcóatl, la planta 

del maíz) se les pide a los participantes que se agrupen dadas sus 

características  o su afinidad con cualquiera de estos personajes, con la 

finalidad de generar acercamiento.  

 

La leyenda del Maíz (Leyenda popular mexicana) 
Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significa Serpiente Emplumada. Antes de la 

llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían 

comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas. 

Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas  altas montañas utilizando su 

fuerza, pero no lo consiguieron, así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quezalcóatl. 

Quezalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una 

hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a 

conseguir el maíz para su pueblo. 

Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quezalcóatl subió las montañas y cuando llegó a su 

destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el 

grano a los aztecas que plantaron la semilla, y desde entonces, tuvieron maíz para alimentarse. 

Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre y desde entonces 

fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando 

más lo necesitaban. 

 

4. A continuación, por equipos se realiza una línea del tiempo “El día del 

profesor” dentro de este mapa se identificarán todas las actividades que 

comúnmente realizan los docentes en días no laborales y laborales. 

5. Posteriormente se identifican todos los momentos en el que el maíz está 

presente en la vida de los docentes. 

6. Lluvia de ideas sobre los conocimientos previos de los docentes al respecto 

de los Organismos Genéticamente Modificados. 
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7. Presentación del video explicativo acerca de ¿qué son los organismos 

genéticamente modificados? “Documental Alimentos transgénicos”  escrito 

y dirigido por Jon Palfreman. 

8. Discusión guiada acerca de las implicaciones de este tipo maíz transgénico 

para las comunidades productoras. 

9. Elaboración de un mapa mental grupal a partir de preguntas que se desean 

responder a lo largo de las sesiones del taller que abordan contenidos del 

primer y segundo bloque a cerca del maíz transgénico. 

 

Recursos materiales: Papel bond, plumones, gises y pizarrón, cañón o proyector, 

computadora, bocinas y video explicativo “Documental Alimentos transgénicos”  

escrito y dirigido por Jon Palfreman, en el cual de manera general se presenta el 

uso de los transgénicos en la producción de alimentos, desde las dos posturas 

más representativas, la primera que apunta a la necesidad de incrementar la 

producción de alimentos y la segunda que reconoce a los transgénicos como una 

amenaza a la salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=diFDGfWV_VQ 

Tipo de evaluación:  Inicial  

Criterios de evaluación: 

• Línea del tiempo “Día del profesor” por equipos. 

• Mapa mental que refleje las necesidades de aprendizaje al respecto del 

tema del maíz transgénico. 

 



140 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  I  Organismos Genéticamente Modificados en la 
agricultura 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático: Producción de maíz transgénico    

Bloques: I y II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reflexionen de manera colectiva sobre las 

formas de producción del maíz transgénico, con la finalidad de 

establecer áreas de atención para la comprensión del taller. 

    

Objetivos específicos: Que los docentes contrasten las formas de producción 

de maíz en la comunidad frente a las formas de producción del 

maíz transgénico, permitiendo ampliar el panorama sobre 

características que difieren de cada uno. 

 Que los docentes analicen de manera crítica las nuevas 

relaciones de producción, en función de las capacidades 

locales proyectando posibles escenarios. 

Contenidos:  

• Sistemas de producción del maíz transgénico 

• Interacciones dentro del sistema de producción  

 

Desarrollo de los contenidos:  

Sistemas de producción del maíz transgénico. 

Monocultivos. Parcelas en las que se siembra una sola especie en la cual 

es imposible la biodiversidad. 
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Extensivo. Tipo de producción que exige grandes extensiones de tierra 

incrementando el cambio de uso de suelo de bosques a extensas parcelas 

de cultivo. 

Intensivo. Cultivos de maíz transgénico y el incremento en los ciclos de 

producción para la obtención de mayores rendimientos. 

Interacciones dentro del sistema de producción 

Las empresas dueñas dentro del sistema de producción como arrendadores 

de semillas. 

Las semillas como figura de propiedad privada. 

Uso de tecnología aplicada a la restauración de suelos degradados por 

ciclos intensivos de producción agrícola de maíz transgénico. 

Campesinos productores de maíz en manos de las reglas del mercado con 

una sola variedad de maíz.  

Actividades: 

1. Lluvia de ideas identificando las formas tradicionales de producción agrícola 

del maíz dentro de la comunidad. 

2. Lectura de estudio técnico del texto “Los sistemas agrícolas de maíz y sus 

procesos técnicos” (Aguilar Jasmín, Illsley C. y Marielle C.  en Esteva y 

Marielle, 2007:83). 

http://www.academia.edu/3432016/Los_sistemas_agr%C3%ADcolas_de_m

a%C3%ADz_y_sus_procesos_t%C3%A9cnicos 

3. Discusión grupal sobre las ideas principales rescatadas de la lectura 

anterior. 

4. Representación gráfica de los actores presentes en la producción agrícola 

del maíz de la comunidad contrastando con los actores que se pudieron 

identificar en la lectura anterior, en el pizarrón. 

5. Escribir una reflexión sobre cómo sería la vida de la comunidad si las 

formas de producción del maíz local cambiaran a las formas de producción 

del maíz transgénico. 
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Recursos materiales: Juego de copias para cada uno de los integrantes del 

grupo, pizarrón, gises y plumones. 

SEGUNDA SESIÓN 

Eje temático: Diferentes posturas frente al Maíz Transgénico  

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan a las empresas transnacionales 

que promueven, financian y comercializan el maíz transgénico, 

con la finalidad de examinar a los actores detrás de esta forma 

de producción.    

Objetivos específicos: Que los docentes expliquen de manera crítica las 

relaciones entre las empresas transnacionales y las formas de 

producción del maíz transgénico, estableciendo un margen 

sobre la relación costo beneficio. 

 Que los docentes analicen de manera crítica las nuevas 

relaciones de producción, a fin de interpretar posibles 

escenarios en un contexto local. 

Contenidos:  

• Sistemas de patentes para OGM como el maíz transgénico 

• Empresas dueñas de las variedades de maíz transgénico 

 

Desarrollo de los contenidos: 

Sistema de patentes para OGM como el maíz transgénico 

El sistema de patentes como estrategia para privatizar el conocimiento e 

integrarlo a las reglas del mercado. 
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El sistema de patentes como una herramienta para asegurar la 

dependencia de los productores de maíz transgénico. 

Empresas dueñas del maíz transgénico 

Empresas transnacionales dentro del mercado de semillas a través del maíz 

transgénico. 

Empresas dueñas de patentes restringen el uso, comercialización y 

reaprovechamiento de las semillas de maíz por parte de productores. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos revisados en la sesión 

anterior. 

2. Conformación de grupos de trabajo para revisar tres artículos al respecto 

del desarrollo biotecnológico por parte de empresas transnacionales:  

 

1) “El imperio de Monsanto y la destrucción del Maíz” por Silvia 

Ribeiro. 

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/26/index.php?section=opinion&

article=019a1eco 

 

2)”Las grandes empresas de la vida” en Las nuevas fronteras 

tecnológicas: promesas desafíos y amenazas de los transgénicos por 

César Morales. CEPAL.  

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/8379/LCL1590P.pdf 

 

3) “Nuestra empresa: un compromiso con la agricultura” en Monsanto 

México. http://www.monsanto.com.mx/quienessomos.htm 

 
3. Debate grupal respecto a las diferentes posturas encontradas en los 

artículos revisados. 

4. Escribir un listado de posturas a favor y en contra del uso del sistema de 

patentes por parte de empresas que están financiando el desarrollo 
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biotecnológico de Organismos Genéticamente Modificados específicamente 

del maíz transgénico. 

5. Reflexionar de manera grupal sobre otros conocimientos que han sido 

patentados y cuáles han sido sus impactos para la sociedad (el caso de la 

música, los bordados y los alimentos) utilizando cómo guía la siguiente 

pregunta: ¿Qué pasaría si todo el conocimiento que hoy existe, fuera 

patentado por solo un pequeño sector de la sociedad? 

 
Recursos Materiales: Copias de los artículos para cada equipo, pizarrón, papel 

bond, rotafolio, gises y plumones. 

TERCERA SESIÓN 

Eje temático: Usos de las variedades transgénicas de maíz  

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan las diferentes variedades de 

maíz transgénico y sus características principales a fin de 

relacionarlas con los usos de las variedades locales.  

  

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen las variedades más 

comercializadas de maíz transgénico y las empresas que las 

patentaron. 

 Que los docentes investiguen sobre los usos de las variedades 

de maíz transgénico que se producen a nivel mundial, 

comparando con los usos de las variedades locales. 

 Que los docentes reflexionen sobre los usos del maíz 

transgénico frente a los usos del maíz que se siembra en su 

comunidad, a fin de establecer escenarios sobre la vida de la  

comunidad si utilizara esta nueva semilla. 
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Contenidos:  

• Variedades de maíz transgénico 

• Uso de las variedades de maíz transgénico a nivel mundial 

Desarrollo de los contenidos: 

Variedades de maíz transgénico 

Variedades de maíz Bt (incorporan genes de la bacteria del suelo Bacillus 

thuringensis), 

Características más comunes de las variedades de maíz transgénico. 

Uso de las variedades de maíz transgénico a nivel mundial 

Alimentos, harina de maíz, almidón de maíz, aceite procesado, aceite ultra 

refinado, edulcorantes, productos derivados del almidón y combustibles.  

Industrias más lucrativas dentro de la producción agrícola del maíz 

transgénico, el caso específico de la producción de lisina para la engorda 

de ganado,  combustibles como el etanol y el jarabe de dextrosa de maíz 

para la conservación de alimentos procesados. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Presentación en PowerPoint “variedades de maíz transgénico” (véase 

Capítulo II). 

3. Conformación de dos equipos de trabajo por afinidad. 

4. Elaboración de un esquema por equipo que refiera los productos derivados 

de las variedades de maíz transgénico identificando los sectores 

interesados en esta producción. 

5. Presentación del trabajo realizado por un integrante del equipo. 

6. Discusión grupal al respecto de los usos del maíz en la comunidad frente a 

los usos del maíz transgénico a nivel mundial. 

7. Elaboración de un tríptico informativo sobre maíz transgénico. 
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Recursos Materiales: Pizarrón, rotafolio, gises y plumones.  

Tipo de evaluación: Procesual 

Criterios de evaluación:  

• Diseño del tríptico informativo sobre maíz transgénico. 

• Difusión del tríptico informativo sobre maíz transgénico en la comunidad 

escolar. 
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Rubrica de evaluación 
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UNIDAD DIDÁCTICA  II Implicaciones del maíz transgénico en la naturaleza 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático: Pérdida de biodiversidad y deforestación    

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan las implicaciones del maíz 

transgénico en la naturaleza, a fin de visualizar sus impactos 

en el medio físico.    

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen las diferentes especies 

que cohabitan en los sistemas de producción agrícola de maíz 

de su comunidad, reconociendo las múltiples formas de vida. 

 Que los docentes reflexionen sobre la imposible coexistencia 

del maíz transgénico con otras especies, con la finalidad de 

hacer conciencia sobre la pérdida de biodiversidad. 

Que los docentes entiendan las relaciones entre los sistemas 

de producción agrícola del maíz transgénico y los ecosistemas 

naturales, a razón de limitar las fronteras de los bosques y 

promover el Cambio Climático.  

Que los docentes exploren la biodiversidad del maíz de su 

comunidad, identificando los ecosistemas y las especies que 

en ellos habitan que podrían estar en riesgo.   

Contenidos:  

• El maíz transgénico y pérdida de biodiversidad. 

• El sistema de producción agrícola de maíz transgénico limita las fronteras 

de los bosques. 

Desarrollo de los contenidos:  
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El maíz transgénico y pérdida de biodiversidad 

 Maíz transgénico resistente a insectos y plantas. 

 Maíz transgénico amenaza la diversidad biológica de maíces criollos. 

Imposible la no contaminación de otras especies de maíz debido a los ciclos 

de polinización y los flujos de viento. 

Casos de contaminación de especies transgénicas en México. 

El sistema de producción agrícola de maíz transgénico limita las fronteras de los 

bosques 

 Sistema de producción agrícola extensivo. 

Los usos del maíz transgénico requieren grandes extensiones de tierra para 

poder satisfacer las condiciones del mercado.  

Cambio de usos de suelo en los bosques por parcelas de producción 

agrícola, primera causa de deforestación. 

Deforestación y Cambio Climático. La pérdida de los bosques y el 

desequilibrio en la temperatura del planeta. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Recuperación oral de la experiencia de difusión del tríptico informativo a la 

comunidad escolar. 

3. Visita guiada a los terrenos de cultivo de maíz que se encuentran alrededor 

del centro escolar identificando las especies que cohabitan. 

4. Elaboración de un cuadernillo de registro con dibujos y anotaciones 

descriptivas de las especies observadas, reconociendo los cambios físicos 

que la naturaleza ha presentado en la comunidad. 

5. Reflexión oral sobre la experiencia del recorrido, enlazando los contenidos 

revisados en la unidad anterior sobre los usos del maíz transgénico y la 

extensión agrícola de los campesinos de su comunidad. 
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Recursos materiales: pizarrón, hojas blancas y plumones. 

SEGUNDA SESIÓN 

Eje temático: Degradación de suelos y contaminación en cultivos de maíz 

transgénico 

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reflexionen sobre las implicaciones de 

contaminación y degradación de suelos de los cultivos de maíz 

transgénico en la naturaleza, a fin de explorar futuras 

consecuencias.   

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen el proceso de 

degradación de suelos debido a los sistemas de producción 

agrícola intensiva del maíz transgénico, relacionando las 

formas de producción y las necesidades de nutrientes para 

múltiples periodos de cultivos. 

 Que los docentes elaboren un mapa de los flujos de 

contaminación registrados por maíz transgénico en nuestro 

país, con el propósito de identificar las regiones productoras 

que se han visto implicadas en caso de contaminación por 

OGM. 

Contenidos:  

• Degradación de suelos por sistema intensivo de producción agrícola. 

• Contaminación cruzada de especies por organismos genéticamente 

modificados.  

Desarrollo de los contenidos: 

Degradación de suelos por sistema intensivo de producción agrícola 
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Necesidad de múltiples ciclos de cultivo anuales para abastecer la demanda 

de maíz transgénico en el mercado como única vía para la obtención de 

ganancias económicas. 

Pérdida de materia verde por monocultivos frente al sistema de cultivo 

tradicional llamado milpa. 

Contaminación cruzada de especies por organismos genéticamente modificados  

Flujo de contaminación por transgénicos entre especies, el caso del 

algodón transgénico y la producción apícola en el sur de México. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos anteriores. 

2. Exposición del coordinador acerca del proceso de degradación de suelos y 

la necesidad de fertilización química de suelos para obtener buenos 

cultivos. 

3. Elaboración de un mapa conceptual relacionando la necesidad de aumentar 

los ciclos de producción agrícola anual y los tiempos naturales de 

restauración de suelos. 

4. Análisis grupal de los costos de producción agrícola de maíz transgénico 

considerando la necesidad de fertilización intensiva en cada ciclo. 

5. Reflexión en torno a las empresas que promueven el desarrollo del maíz 

transgénico y su amplia industria en venta de agroquímicos con la 

dependencia de estos sistemas de producción agrícola a estas substancias.  

6. Elaboración de una ficha de opinión donde se establezca una postura frente 

al desarrollo del maíz transgénico. 

 

Recursos Materiales: Cañón o proyector, computadora, hojas blancas y 

plumones. 

TERCERA SESIÓN 

PROYECTO 1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Eje temático: Reconocimiento del estado actual de la producción agrícola de 

maíz en su comunidad. 

Bloque: II 

Tiempo: 3 horas 

Objetivo general: Que los docentes determinen el estado actual de la producción 

agrícola de maíz en la comunidad, con el propósito de 

reconocer las prácticas agrícolas de la región.   

Objetivos específicos: Que los docentes elaboren instrumentos para la 

obtención de información. 

 Que los docentes analicen la historia y el desarrollo de la 

producción agrícola de maíz en su comunidad, a fin de 

contextualizar el desarrollo histórico. 

 Que los docentes reflexionen sobre el estado actual del maíz 

en su comunidad teniendo presente los nuevos contenidos 

revisados en las primeras dos unidades. 

Contenidos:  

• Reconocimiento de las diferentes formas de producción agrícola del maíz 

que actualmente se vive dentro de la comunidad. 

• Sensibilización por las tradiciones y costumbres alrededor del tema del 

maíz en la comunidad.  

 
Actividad 1 

1. Comenten por equipos, ¿Cuáles son las formas de producción agrícola que 

conocen? ¿De qué forma se producen los alimentos que se consumen en 

su comunidad? ¿Cómo se produce el maíz? 

2. Escriban en el pizarrón las respuestas que tuvieron una mayor mención. 
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3. Realicen una búsqueda de información sobre las formas de producción 

agrícola de la comunidad. 

4. Comenten y discutan por equipos las siguientes preguntas: ¿Fue difícil 

encontrar la información? ¿En qué espacios encontraron estos 

documentos? ¿En alguna ocasión previa intentaron utilizar estos 

materiales?  

5. Analicen porque es importante conocer las formas de producción agrícola 

de la comunidad y cuál sería el escenario si estas no existieran. 

Actividad 2 

1. Escriban por equipos en su cuaderno una historia que describa su 

comunidad. 

2. Tomen en cuenta los siguientes puntos para crear su historia: Cómo es el 

acceso a la salud, educación, comunicación, entretenimiento, el trabajo de 

campo, etc. 

3. Analicen el siguiente cuadro  y a partir de la información encontrada 

identifiquen las siguientes etapas. 

 

1) Tener clara la situación 
de partida 

Es necesario conocer  la 
realidad para poder 
transformarla. 

Herramientas para 
conocer la realidad, 
entrevistas, encuestas, 
visitas, etc. 

2) Saber dónde estamos 
Para después saber a dónde 
queremos llegar y cómo 
podemos hacerlo. 

En qué momento de la 
producción agrícola se 
encuentra la comunidad. 

3) Si hay alguien está 
trabajando el tema del 
maíz 
 

Conocer más al respecto y unir 
nuestras fuerzas. 

Organizaciones o 
grupos trabajando en el 
tema 

 
 
Actividad 3 
 

1. Planteen el escenario de la producción agrícola de la comunidad. 

2. Realicen un esquema donde se proyecten los diferentes elementos que 

encierran, el lugar, tiempo, personas que intervienen, etc. 

3. Identifiquen los personajes que se ven involucrados. 
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4. Reúnan información histórica de la producción del maíz en la comunidad, 

revisen noticias, artículos, videos, etc. 

5. Para recabar información actual sobre el tema, realicen entrevistas. 

Diseñen por grupo un formato general que pueda ser utilizado por cada uno 

de los integrantes del grupo con personas distintas de la comunidad.  

 

Las preguntas pueden ser: 

 

a) ¿Cuál es su nombre? (opcional) 

b) ¿Qué edad tiene? 

c) ¿Dónde nació?  

d) ¿Cuál es su trabajo dentro de la comunidad? 

e) ¿Cuál es el cultivo principal que se siembra en la comunidad? 

f) ¿Desde cuándo se siembra maíz en la comunidad? 

g) Describa de manera general ¿Cuáles son las tareas que realiza 

para la siembra del maíz? 

h) ¿Qué variedades de maíz utiliza para sembrar? 

i) ¿Cuáles son los usos del maíz en su comunidad? 

j) ¿Qué importancia tiene el cultivo de maíz para usted o para su 

familia? 

 

6. Numeren cada una de las entrevistas. 

7. Comenten por equipos sus resultados. 

8. Reúnan las entrevistas y organícenlas para la próxima clase. 

 
Actividad 4 
 

1. Por equipos reunan las entrevistas que realizaron y analícenlas 

identificando las similidudes y discordancias en las repuestas. 

2. Anoten sus resultados en hojas blancas . 
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3. Identifiquen los elementos que describan mas claramente la situación actual 

de la producción de maíz. 

4. Utilicen el siguiente diagrama como ejes que podrían servir para 

comprender y estructurar su información.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5 
 

1. Escriban la información en papel bond y preséntenla ante el grupo. 

2. Con ayuda de sus compañeros y su coordinador analicen y evalúen la 

información que han recolectado. ¿Ha sido suficiente para comprender el 

estado actual de la producción de maíz en la comunidad? 

3. Completen la información que haya hecho falta y vuelvan a realizar su 

diagrama. 

 

Recursos Materiales: Entrevistas realizadas, cuaderno de trabajo, hojas 

blancas, grabadora, bolígrafos, plumones, gises, pizarrón y colores. 

Tipo de evaluación: De proceso 

Criterios de evaluación:  

 
Problema 

Causas Instancias Participantes Estado actual Acciones 

Nacimiento de las 
formas de 

producción agrícola 

Percepción de 
la producción 

Actores dentro 
de la comunidad 

Instituciones 
organizaciones 

Prácticas 
agrícolas 



156 
 

• Rúbrica sobre el desarrollo de la investigación de campo y sus resultados, 

elaborada por los propios profesores. 

• Elaboración de evidencias fotográficas sobre el desarrollo del proyecto. 
 



157 
 

Rúbrica de evaluación

 



158 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  III Cultura del maíz en México 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático: Significados del cultivo del maíz en comunidades productoras 

de México  

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan los significados del maíz en 

comunidades productoras, con el propósito de sensibilizarse 

ante su presencia en la vida de los mexicanos.  

  

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen las distintas tradiciones y 

costumbres alrededor del maíz, recuperando parte de la 

historia de las comunidades de México. 

 Que los docentes aprecien la riqueza cultural del maíz en 

México, a fin de poder ser sensibles ante la necesidad de 

protección de este patrimonio. 

Que los docentes valoren los saberes alrededor del maíz 

presentes en diferentes regiones productoras, reconociendo la 

diversidad cultural. 

Contenidos:  

• Tradiciones y costumbres alrededor del maíz en comunidades productoras 

de México. 

• El maíz y el trabajo en el campo 

Desarrollo de los contenidos:  

Tradiciones y costumbres alrededor del maíz en comunidades productoras de 

México 



159 
 

 Festividades religiosas en torno a los periodos de cultivo de maíz.  

 Cooperación comunitaria en torno a las labores del cultivo del maíz. 

 Calendarización del cultivo del maíz y actividades de la comunidad. 

El maíz y el trabajo en el campo 

 El trabajo como medio para humanizar al individuo. 

El trabajo en el campo y la siembra del maíz. 

El maíz como fruto del trabajo del hombre que le permite subsistir. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Recuperación oral de los resultados obtenidos durante la sesión anterior 

sobre el estado actual de la producción agrícola de maíz en su comunidad. 

3. Ubicación de las festividades que se relacionan con el tema del maíz dentro 

de la línea del tiempo de acuerdo a los lugares de origen de los docentes. 

4. Organización de grupos de discusión para el diálogo de saberes sobre las 

labores que se realizan para el cultivo del maíz. 

5. Escribir las memorias que los docentes tengan presentes sobre trabajo en 

el campo cuando eran niños. 

 

Recursos materiales: Cañón, computadora, hojas blancas, plumones y colores. 

SEGUNDA SESIÓN 

PROYECTO 2 DIÁLOGO DE SABERES 

Eje temático: Saberes comunitarios del maíz en México 

Bloque: II 

Tiempo: 3 horas 
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Objetivo general: Que los docentes diseñen estrategias para la difusión de 

diferentes expresiones culturales del maíz reflejadas en las 

tradiciones y costumbres de las comunidades, a fin de 

socializar información.   

Objetivos específicos: Que los docentes promuevan el diálogo de saberes a 

través de estrategias de difusión organizada para construir una 

imagen más integral de las diferentes expresiones del maíz, 

fortaleciendo su integración como equipo colaborativo. 

 Que los docentes reconozcan los diferentes canales de 

comunicación efectivos para difundir información sobre la 

riqueza cultural del maíz en su comunidad, sensibilizándose 

ante las diferentes formas de expresión. 

 Que los docentes analicen las diferentes áreas en las que se 

puede promover el maíz en su vida diaria, a fin de reflexionar 

la presencia del maíz en su vida diaria. 

Que los docentes desarrollen estrategias para el diálogo de 

saberes con la comunidad escolar, con la finalidad de hacerlos 

partícipes de su trabajo. 

Contenidos:  

• Diálogo de saberes para la revaloración de expresiones culturales del maíz 

presentes en las tradiciones y costumbres de las comunidades productoras. 

Saberes comunitarios del maíz presentes en la cultura de las comunidades 

productoras. 

 

• Campañas de informativas como estrategia para el diálogo de saberes 

respecto al tema del maíz. 

 Estrategias de comunicación participativa  

 Canales de comunicación que fomentan la participación 
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Para poder diseñar cualquier campaña de difusión que pretenda informar de 

manera consciente  se necesita estructurar un plan de acción, para realizarlo 

debemos considerar algunos aspectos importantes aquí señalados: 

Objetivo. Deberá estar implícito el supuesto de que puede ser llevado acabo y que 

generará los resultados que esperamos, dicho de otra manera, que nuestro 

objetivo es viable y tiene sentido llevarlo a cabo. Es necesario entender que la 

claridad con la que se planteen nuestros objetivos será determinante para que la 

acción sea bien dirigida durante toda su ejecución.  

Es muy importante que todos y cada uno de los que integran nuestra campaña 

estén bien enterados de dichos objetivos ya que todos los esfuerzos deberán 

concentrarse en una misma dirección. 

Estrategias. Para diseñar una estrategia de acción debemos empezar por conocer 

los espacios en los que se quiere incidir, por ejemplo: la población a la que nos 

vamos a dirigir, recopilar toda la información posible sobre todas las variantes de 

nuestra acción, esto quiere decir, prever posibles desacuerdos y poder encarar las 

negativas. 

Tener estos dos aspectos presentes nos ayudarán al logro de los objetivos 

planteados dentro del segundo proyecto “Diálogo de saberes”. 

Actividad 1 
 

1. En grupo comenten y discutan la información revisada durante la sesión 

anterior respecto de los significados del cultivo del maíz en comunidades 

productoras de México. 

2. Identifiquen los objetivos de la campaña informativa que desean realizar.  

3. Para ello tomen en cuenta el siguiente cuadro. 

¿Cómo delimitar nuestro objetivo? 
 
 
 



162 
 

Es necesario que las personas o 
el grupo que pretenda plantear 
los objetivos se haga diversa 

preguntas, como: 

1) ¿Cuál es la problemática a la que se enfrentan? 
2) ¿Por qué es importante realizar dicha campaña? 
3) ¿Cuándo? 
4) ¿Para quién? 
5) ¿Qué cambiaría si se llevara a cabo la 
campaña? 

 
4. Es necesario que una vez planteados los objetivos, estos se organicen por 

grado de pertinencia o por nivel de alcance. 

5. Planteen objetivos generales y objetivos específicos. 

 
Actividad 2 
 

1. En grupo, detecten uno a uno los actores que jugaran un papel 

determinante en nuestra campaña informativa. 

2.  Analicen el siguiente esquema y escriban sus resultados en el pizarrón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Es necesario agrupar toda esta información y tenerla por escrito, ya que su 

ausencia significaría malos entendidos, que podrían terminar por fracturar al 

grupo. 

 
Actividad 3 

1. Para materializar nuestra estrategia se deben delimitar los siguientes 

elementos, organícense por equipos y asignen entre todos los responsables 

de área y colaboradores. 

2. Completen el siguiente cuadro con los acuerdos que vayan tomando.  

Actores que juegan un papel 
determinante: 

Aliados 

Mediadores 

Opositores 

Todos aquellos que 
no comparten 
nuestra visión y 
que cuestionaran 
nuestras acciones. 



163 
 

3. Cada coordinador proponga las posibles acciones que le gustaría realizar y 

realicen una votación para aprobarlas. Escriban las acciones que 

seleccionaron en hojas blancas.  

4. Identifiquen los elementos que permitirán el desarrollo de las acciones y los 

encargados directos de cada tarea. Tomen en cuenta el siguiente cuadro: 

 
Elementos 

a 
considerar 

Encargado Funciones Características 

Escenarios 
de acción Coordinador 

de campaña 

Organizar a los 
compañeros. 
 

En que sitios se puede 
promover la campaña, que 
sean significativos, 
concurridos, seguros, etc. 

Alcances 
Coordinador 

de 
información 

Recopilar la 
información. 
 

A qué cantidad de población va 
llegar, quiénes estarían 
interesados en conocer esta 
campaña, cómo va influir que 
se realice una acción. 

Recursos 
humanos  Coordinador 

de 
comunicación 

Organizar las 
actividades para dar a 
conocer la 
información. 

Vocero de consignas, 
repartidores de volantes, etc. 

Recursos 
materiales Coordinador 

de diseño 

Crear el diseño de 
materiales 
informativos. 
 

Diseño de materiales como 
trípticos, carteles, mantas, 
volantes, folletos, etc. 

Posibles 
resultados Coordinador 

de campaña 

Verificar que toda la 
campaña se organice 
en función de los 
objetivos. 

Un cambio en la manera de 
percibir el maíz, revaloración 
de los significados culturales 
del maíz en la comunidad. 

 
5. Establezcan un cuaderno de trabajo por coordinador de campaña. 

6. Propongan un espacio, fecha y horario fijos para reunirse con su equipo 

para elaborar las actividades que se hayan diseñado. 

 

Actividad 4 
 

1. Reúnanse por equipos y comenten los objetivos específicos  y las 

estrategias que se identificaron. 

2. En base a las condiciones que definieron analicen el siguiente cuadro y 

selecciones las herramientas que consideren apropiadas. Intenten realizar 
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por lo menos una de cada rubro. 

3. Tomen en cuenta las características de las personas a las que se desea 

llevar el mensaje o la información, así como la cantidad de material que 

será necesario realizar. 

 

 
Medios de difusión 

 
Por ejemplo: 

 

 
Características 

Electrónicos e-mail, grupos sociales 
por Internet, etc. 

Puede llegar a millones de 
personas en segundos. 

Audiovisuales 
 
Fotos, videos, 
proyecciones. 

Estas herramientas están 
sujetas al espacio que se 
tenga destinado. 

Impresos 
Folletos, trípticos, 
volantes, calcomanías, 
carteles, etc. 

Son recursos muy utilizados 
por la capacidad de difusión 
de información. 

 

Actividad 5 
 

1. Una vez identificados los materiales que se desean realizar, con ayuda de 

su coordinador de diseño, dividan las tareas necesarias para desarrollar los 

materiales. 

2. Elaboren un plan de diseño donde se establezcan las tareas de cada 

integrante. 

3. Cada uno elabore una propuesta de diseño de los recursos materiales con 

la información que se pretende dar a conocer. 

4. Por equipos elijan la propuesta que cumpla con sus objetivos. Si no existe 

una que los convenza completamente, realicen las adecuaciones 

necesarias para elaborar una entre todos. 

5. Reúnanse por equipos y analicen el trabajo que han desarrollado. 

6. Evalúen como se planteó la información, si los materiales fueron los 

adecuados, si la información fue precisa y por último si los objetivos fueron 

cubiertos. 
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Recursos Materiales: Entrevistas realizadas, cuaderno de trabajo, hojas 

blancas, grabadora, bolígrafos, plumones, gises, pizarrón y colores. 

TERCERA SESIÓN 

Eje temático: Producción del maíz en México frente al contexto de la 

producción mundial del maíz transgénico.  

Bloque: II 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes desarrollen una postura crítica sobre la 

producción del maíz transgénico frente a la producción de 

maíz en México, a fin de reflexionar sobre los alcances y 

limitaciones de cada uno.   

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen las diferentes 

características de la producción de maíz en México y la 

producción de maíz transgénico, detallando los contenidos que 

se han trabajado durante el taller. 

 Que los docentes comparen los diferentes aspectos positivos y 

negativos de la producción de maíz en México y la producción 

de maíz transgénico, a fin de tener claridad en los argumentos 

de cada uno desde las necesidades locales. 

 Que los docentes analicen los posibles escenarios de la 

producción de maíz transgénico en su comunidad, con la 

finalidad de asumir una responsabilidad como parte de la 

población implicada. 

Contenidos:  

• Producción de maíz en México 

• Producción de maíz transgénico a nivel mundial 
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Desarrollo de los contenidos: 

Producción de maíz en México 

Producción de autoconsumo y producción a gran escala de maíz por 

regiones productoras. 

Características de las regiones productoras de maíz de autoconsumo. 

Técnicas de cultivo de maíz para autoconsumo. 

Producción de maíz transgénico a nivel mundial 

 Regiones productoras de maíz transgénico a nivel mundial 

 Características de las poblaciones productoras de maíz transgénico 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Exposición en PowerPoint sobre la producción de maíz en México y la 

producción de maíz transgénico a nivel mundial incorporando mapas y 

regionalizando las áreas de mayor incidencia (Distribución de maíz y 

parientes silvestres en México y liberación de maíz genéticamente 

modificado en México).  

3. Construcción de listados sobre ventajas y desventajas de la producción de 

maíz en México y maíz transgénico a nivel mundial por equipos. 

4. Representación gráfica bajo el supuesto de la producción de maíz 

transgénico en su comunidad identificando: 1) características de la 

población en general; 2) condiciones naturales; 3) alcance de los 

productores locales; 4) infraestructura para la producción y; 5) formas de 

comercialización. 

5. Elaboración de un poster informativo recuperando las ventajas y 

desventajas de la producción local de maíz frente a la producción de maíz 

transgénico. 

 



167 
 

Recursos Materiales: Computadora, cañón, pizarrón, rotafolio, papel bond, gises 

y plumones.  

Tipo de evaluación: Procesual 

Criterios de evaluación:  

• Diseño del poster informativo “Producción local de maíz frente a la 

producción de maíz transgénico” 

• Difusión del poster informativo con la comunidad escolar. 
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Rúbrica de evaluación 
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UNIDAD DIDÁCTICA  IV  El maíz transgénico desde la Educación Ambiental 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático: El maíz transgénico un problema ambiental    

Bloque: III 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan el tema del maíz transgénico 

como una problemática que puede ser abordada desde la 

Educación Ambiental a fin de explorar en este un campo de 

acción. 

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen la Educación Ambiental 

dentro de sus prácticas escolares con la finalidad de reconocer 

su enfoque. 

 Que los docentes comprendan las diferentes áreas que aborda 

la Educación Ambiental como espacios de interacción social, 

natural y cultural. 

 Que los docentes elaboren un mapa relacionando las 

características de producción del maíz transgénico con las 

áreas que aborda la Educación Ambiental. 

 Que los docentes reconozcan al maíz transgénico como 

problemática ambiental, fomentando un pensamiento crítico. 

Contenidos:  

• La Educación Ambiental frente a los problemas ambientales 

• El maíz transgénico como problemática ambiental  
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Desarrollo de los contenidos:  

La Educación Ambiental frente a los problemas ambientales 

 Problemas ambientales abordados dentro del salón de clases. 

 Características de la Educación Ambiental como campo de formación. 

Áreas que aborda la Educación Ambiental para hacer frente a distintas 

problemáticas. 

El maíz transgénico como problemática ambiental 

Características de la producción del maíz transgénico en relación con las 

áreas que aborda la Educación Ambiental. 

Elementos del maíz transgénico que permiten identificarlo como 

problemática ambiental. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Proyección del video documental “La pesadilla de Darwin”. 

3. Discusión dirigida por el coordinador con respecto a la problemática 

observada durante el video. 

4. Elaboración de un esquema grupal en el pizarrón identificando los aspectos 

más representativos del video analizando las siguientes preguntas:  

¿Es la condición del lago la única problemática ambiental?  

¿Qué pasa con la forma de pensar de los pobladores?  

¿Son las formas de producción importantes para la cultura de las 

comunidades?  

¿Cuáles serían las acciones que mejorarían la vida de esa 

comunidad?  

¿Qué instancias deberían intervenir?  

¿Cómo se pudo haber evitado esta problemática? 
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5. Escribir de manera individual en media cuartilla una acción que desde la 

educación se pudiera implementar para enfrentar problemáticas 

ambientales. 

Recursos materiales: Cañón, proyector, bocinas, hojas de reuso, lápices, 

pizarrón y gises de colores. 

SEGUNDA SESIÓN 

Eje temático: Enfoque de la Educación Ambiental que permite un abordaje 

integral frente al problema del maíz transgénico.    

Bloque: III 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes identifiquen el enfoque de la Educación 

Ambiental que permite un abordaje integral frente al problema 

del maíz transgénico.   

Objetivos específicos: Que los docentes ubiquen el enfoque crítico de la 

Educación Ambiental para abordar el problema del maíz 

transgénico, a fin de tener una mirada integradora, sistémica y 

compleja. 

 Que los docentes analicen la problemática ambiental desde la 

idea de crisis del pensamiento, como parte de un punto de 

quiebre entre las formas culturales históricamente arraigadas y 

los modelos de producción vigentes. 

 Que los docentes diseñen un mapa de ubicación desde el 

enfoque crítico de la Educación Ambiental para analizar de 

manera integral el tema del maíz transgénico. 

Contenidos:  

• Enfoque crítico de la Educación Ambiental  

• Problemática ambiental del maíz transgénico como crisis del pensamiento 
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Desarrollo de los contenidos: 

Enfoque crítico de la Educación Ambiental 

Características del enfoque crítico de la Educación Ambiental 

Historicidad. Ubicación de las problemáticas ambientales a partir del 

reconocimiento de su génesis y desarrollo en tiempo y espacio. 

Interdisciplinariedad. Reconocimiento de la necesidad de apoyo en 

diferentes áreas especializadas del conocimiento para explicar de manera 

integral una problemática. 

Complejidad. Análisis de las diferentes relaciones entre los actores que 

intervienen dentro del problema a partir de intereses particulares. 

Holística. Análisis de la problemática desde un punto de vista de múltiples 

interacciones a su alrededor. 

Problemática ambiental del maíz transgénico como crisis del pensamiento 

Implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales del maíz 

transgénico frente a la producción de maíz local en regiones productoras de 

México. 

Crisis del pensamiento acerca del maíz en regiones productoras. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos revisados en la sesión 

anterior. 

2. Reflexión a partir de la experiencia de los docentes, considerando la 

siguiente pregunta:  

¿Cuál ha sido la forma de abordar la Educación Ambiental dentro de su 

práctica docente frente a grupo? 
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3. Escribir en el pizarrón las diferentes formas de trabajar la Educación 

Ambiental y con ayuda del coordinador ubicar dentro el enfoque al que 

corresponden. 

4. Exposición sobre el enfoque crítico de la Educación Ambiental. 

5. Discusión guiada sobre las características del enfoque crítico utilizando 

como ejemplo los elementos trabajados durante la sesión anterior 

acerca del video documental “La pesadilla de Darwin”. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_6ZNbYdWzQ  
Sinopsis. En la década de los años 60, se introdujo en el lago Victoria una nueva especie creada 

por un laboratoriol: la perca del Nilo, pero este pez resultó ser un depredador tan voraz que 

exterminó todas las especies autóctonas de este gigantesco lago. El nuevo pez se multiplicó 

rápidamente, y en la actualidad sus blancos filetes siguen siendo exportados a todo el mundo. 

Aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para recoger los últimos 

cargamentos de pesca sin que la población local pueda consumir ninguno delos peces pues la 

patente es de la empresa exportadora. Este comercio internacional ha creado una desoladora 

alianza global a orillas del lago tropical más grande del mundo: un ejército de pescadores locales, 

financieros internacionales, niños sin casa, ministros africanos, comisarios de la Unión Europea, 

prostitutas tanzanesas y pilotos rusos. 

 

6. Construcción de un mapa de ubicación por equipos, desde la creación 

del maíz transgénico hasta su desarrollo hoy en día a lo largo del 

mundo.  

Tomar en consideración los siguientes elementos a identificar: 

• Empresas dueñas de patentes 

• Tiempo y espacio de creación 

• Producción mundial  

• Problemáticas detectadas, salud, economía, 

naturaleza, etc. 

7. Recuperación fotográfica del mapa final elaborado por los integrantes de 

cada equipo. 

Recursos Materiales: Fichas de trabajo sobre “enfoque crítico de la Educación 

Ambiental” Pizarrón, papel bond, rotafolio, cámara fotográfica, gises y plumones.
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TERCERA SESIÓN 

Eje temático: Enfoque crítico de la Educación Ambiental para abordar el 

tema del maíz transgénico a través de contenidos del maíz 

dentro del salón de clases.  

Bloque: III 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes reconozcan los diferentes contenidos del 

maíz presentes en los programas de primaria que aportan 

ideas para abordar desde un enfoque crítico de la educación 

ambiental el problema del maíz transgénico.    

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen los contenidos del maíz 

presentes en los programas de educación primaria, a fin de 

integrarlos en un enfoque crítico. 

Que los docentes diseñen estrategias de trabajo que les 

permitan abordar los contenidos del maíz de manera integral. 

 Que los docentes experimenten a través de los diferentes 

contenidos del maíz formas de aproximarse a las 

implicaciones del maíz transgénico desde un enfoque crítico 

de la educación integral. 

 Que los docentes aprecien el trabajo colaborativo para el logro 

de objetivos. 

Contenidos:  

• Características del maíz transgénico relacionadas con los contenidos 

abordados en la educación primaria 

• Contenidos del maíz dentro del salón de clases 
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Desarrollo de los contenidos: 

Características del maíz transgénico relacionadas con los contenidos abordados 

en la educación primaria 

Producción de maíz transgénico para la elaboración de harinas y derivados 

de uso en la industria de los alimentos procesados. 

Producción intensiva y extensiva de maíz transgénico frente a las formas de 

producción nacional de autoconsumo históricamente resguardadas.  

Semillas de maíz transgénico o genéticamente modificadas frente al 

mejoramiento de semillas tradicional por parte de los campesinos 

productores. 

Esquemas de producción altamente tecnificados frente a las tradiciones y 

costumbres de siembra de la milpa. 

Contenidos del maíz dentro del salón de clases 

Historia. Tradición cultural alrededor del tema del maíz desde los 

prehispánicos hasta la actualidad. Labores de cultivo, conservación y 

diferentes usos a lo largo de los diferentes periodos de la historia. 

 Ciencias Naturales. Base de la alimentación de las familias mexicanas, 

considerado dentro de los productos recomendados dentro del plato del 

buen comer.  

Geografía. Formas de producción del maíz en las diferentes regiones 

productoras del país. Sistema de importaciones y exportaciones para 

cumplir con la demanda del grano. Diferentes sectores de la industria que 

utilizan los derivados del maíz. 

Español. Literatura entorno a las diferentes expresiones culturales del maíz 

en México.  
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Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Reflexión por equipos sobre las asignaturas que presentan mayor número 

de contenidos donde se trabaja la Educación Ambiental. 

3. Elaboración de una bitácora de trabajo con los contenidos que se 

abordaron durante el ciclo anterior respecto al tema del maíz  por cada uno 

de los profesores. 

4. Análisis de las bitácoras por equipos puntualizando si el abordaje que se 

realizó respecto al tema pudiera ser retomado para lograr aproximarse el 

tema del maíz transgénico desde un enfoque crítico de la Educación 

Ambiental.  

5. Diseño de un proyecto de clase, a partir de lo considerados como proyecto 

dentro de la guía del maestro que publica la SEP (ver anexo 12), para 

acercar los contenidos del maíz de tal forma que puedan apoyar el abordaje 

del maíz transgénico desde el enfoque crítico de la Educación Ambiental. 

6. Elaboración de la propuesta por escrito. 

 

Recursos Materiales: Pizarrón, rotafolio, hojas blancas, hojas de colores, libros 

de texto gratuitos de los diferentes grados, gises y plumones.  

Tipo de evaluación: Procesual 

Criterios de evaluación:  

• Diseño de proyecto de clase sobre maíz transgénico que aborda los 

contenidos del maíz presentes en el salón desde un enfoque crítico de la 

Educación Ambiental. 

• Desarrollo del proyecto sobre maíz transgénico en el salón de clases. 
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Rúbrica de evaluación 
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UNIDAD DIDÁCTICA  V Proyectos ambientales “Maíz Transgénico” 

PRIMERA SESIÓN 

PROYECTO 2 ESCUELAS FRENTE AL MAÍZ TRANSGÉNICO 

Eje temático: Propuesta de Educación Ambiental frente a las implicaciones 

del maíz transgénico. 

Bloque: IV 

Tiempo: 3 horas 

Objetivo general: Que los docentes elaboren una campaña de Educación 

Ambiental para abordar las implicaciones del maíz 

transgénicos con el propósito de promover la socialización del 

tema.  

Objetivos específicos: Que los docentes reconozcan las posibles líneas de 

acción para informar a la comunidad escolar al respecto del 

maíz transgénico. 

 Que los docentes valoren las diferentes opiniones al respecto 

del tema a partir de la difusión y conocimiento de una 

campaña informativa.  

Que los docentes se responsabilicen de la necesidad de 

informar a la comunidad escolar sobre la problemática 

ambiental que implica el maíz transgénico. 

Que los docentes utilicen fácilmente diferentes estrategias 

informativas para lograr diferentes objetivos. 

Contenidos:  

• Campaña informativa de Educación Ambiental frente a las implicaciones del 

maíz transgénico. 
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Actividad 1 
 
1. En el salón de clases elaboren el siguiente plan de trabajo para la campaña 

“Escuelas en acción frente al maíz transgénico”. 

2. Los elementos que debe contener son: 

 

o Portada 

o Presentación 

o Objetivos 

o Estrategias 

o Agenda de trabajo 

o Materiales de difusión 

 

3. Documenten en hojas de papel bond blancas cada etapa del trabajo. 

4. Escriban en la primera página, el nombre de la campaña, el nombre de los 

integrantes del equipo, lugar y fecha de elaboración. 

5. Para la presentación de la campaña utilicen los resultados del Proyecto 1 

“Investigación de campo” sobre el estado actual del maíz en su comunidad, ya 

que explica de manera resumida de dónde ha surgido la campaña. 

6. Utilicen la información sobre los espacios de acción para diseñar una agenda 

de trabajo, con las acciones que realizarían. 

7. Presenten los materiales que elaboraron e intégrenlos especificando el objetivo 

que desean cumplir con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas en acción 
frente al maíz 
transgénico 

 

Juan Hernández 

Karla Juárez 

Descripción general 
del problema, actores 
principales, instancias 
legales que participan 
en el problema, 
espacios de acción. 

Portada 
Presentación 
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Actividad 2 

1. Agrupen sus trabajos y diseñen los portafolios de la campaña “Escuelas en 

acción frente al maíz transgénico”. 

2. Elaboren de este trabajo 2 ejemplares por escrito, uno de ellos será 

utilizado dentro del salón de clases para la consulta de todo el grupo, el otro 

será donado a la biblioteca para que toda la comunidad escolar conozca 

nuestro trabajo. 

3. A lo largo de los proyectos han presentado y difundido sus trabajos de 

varias maneras es momento de organizar una actividad para dar a conocer 

su información. 

 
Actividad 3 

1. Para la presentación del portafolios ante la comunidad escolar reúnanse en 

grupo y elijan una campaña de las que realizaron por equipo para poner en 

marcha. 
2. Impliquen a todos los que han participado en los proyectos, presentado las 

diferentes posturas del problema. 

3. Consigan el apoyo de la comunidad escolar. 

Descripción de las 
actividades que se 
sugieren realizar, 
recursos humanos y 
materiales, espacios 
donde se desarrolla, 
duración. 

Tríptico 

Folleto 

Cartel 

Volante 

Agenda de 
trabajo 

Materiales 
de difusión 

Objetivo 

 

“Recuperen los objetivos 
desarrollados durante el 

proyecto 2” 

Estrategias 

 

“Recuperen las estrategias 
desarrolladas durante el 

proyecto 2” 
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4. Transmitan el mensaje principal en toda la escuela utilizando los materiales 

informativos que elaboraron. 

5. Trabajen en conjunto con las autoridades escolares para conseguir los 

apoyos y difundir su campaña libremente. 

6. Designen un día para hacer la presentación oficial. 

7. Convoquen a toda la comunidad escolar y den un comunicado de prensa  

con todo el portafolio de campaña. 

 

Para hacer llegar nuestra información a sus destinatarios se deben considerar 

algunos aspectos que favorecen  que el mensaje sea enviado correctamente y que 

de igual forma los canales de comunicación sean los más adecuados. 

 

a) la claridad, entre más sencillo se plantee la información 

parecerá más fácil su abordaje o en todo caso más viable;  

 

b) la presentación, sin caer en la necesidad de agradar al otro, 

habrá de considerarse la seriedad que requiere el tema que 

defendemos, así, la presentación deberá estar a la altura de la 

situación;  

 

c) la no violencia, si bien en muchas ocasiones se buscará la 

confrontación, esta deberá reflejar nuestro descontento con 

posturas que se estén llevando acabo  o se estén gestando. 

 

Actividad 4 

1. Evalúen su campaña y el impacto que ha tenido. Recuerden que: 

 

Evaluar nuestra campaña siempre deberá representar la 

oportunidad de generar nuevas estrategias de trabajo y 

reforzar aquellas que tengan un buen funcionamiento y que 

en tiempo y espacio resulten pertinentes. 
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2. Evaluar en acciones, resultados, acuerdos, cambios, procesos, iniciativas, 

etc. requiere de una organización sobre nuestro trabajo y hay que tomar en 

cuenta que la claridad con que respondemos a estas acciones, nos dará un 

panorama más amplio para mejorar. 

3. Al final Agradezcan a las autoridades escolares las atenciones prestadas 

para realizar el evento. 

4. Localicen al final del evento un cuaderno de comentarios y opiniones sobre 

el evento. 

5. Posteriormente reúnase todo el grupo y comenten la actividad. 

 

¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? 

¿Cuáles fueron sus logros? 

¿Se cumplieron los objetivos del evento? 

 

Recursos materiales: Hojas de trabajo, carteles, tríptico, rotafolios, plumones, 

colores, bocinas, pintura vinílica, cartulinas, etc.  

SEGUNDA SESIÓN 

Eje temático: Propuestas educativas que trabajan el tema del maíz 

transgénico  

Bloque: IV 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo general: Que los docentes aprecien las diferentes estrategias de 

trabajo de la Educación Ambiental que abordan el tema del 

maíz transgénico para ampliando las opciones dentro del 

salón de clases.  
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Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen las diferentes formas de 

abordar el problema del maíz transgénico, a fin de promover 

un conocimiento integral del tema. 

 Que los docentes valoren el trabajo que realizan diferentes 

instituciones en pro de la defensa del maíz en México, 

identificando posibles aliados. 

Que los docentes trabajen en la conformación de un grupo de 

trabajo en defensa del maíz, que pueda promover el dialogo 

con toda la comunidad escolar. 

Que los docentes colaboren como grupo de trabajo dentro y 

fuera de la comunidad escolar. 

Contenidos:  

• Diversas formas de trabajo de la Educación Ambiental que abordan el maíz 

transgénico. 

• Conformación de grupos de trabajo para afrontar el problema del maíz 

transgénico. 

 

Desarrollo de los contenidos:  

Diversas formas de trabajo de la Educación Ambiental que abordan el maíz 

transgénico. 

El ABC de los OGM (organismos genéticamente modificados), Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados CIBIOGEM. 

 Programa Sin maíz no hay país. 

Conformación de grupos de trabajo para afrontar el problema del maíz transgénico 
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Organizaciones que trabajan el tema del maíz transgénico desde la 

Educación Ambiental. 

Logros entorno a las organizaciones que promueven acciones por la 

protección del maíz. 

Actividades: 

1. Lluvia de ideas para recuperar los contenidos trabajados durante la sesión 

anterior. 

2. Análisis por equipos del material El ABC de los OGM (organismos 

genéticamente modificados) elaborado por parte del programa de 

Comunicación y Difusión en biotecnología y Bioseguridad de la CIBIOGEM. 

3. Elaboración de una historieta respecto a los contenidos que hemos 

trabajado durante el taller en defensa del maíz. 

4. Presentación de diferentes organizaciones que abordan el tema del maíz 

transgénico a través de la RED. 

5. Construcción de una RED escolar en defensa del maíz al tanto de las 

últimas noticias respecto a la posible inserción del maíz transgénico. 

6. Elaboración de un acta participativa de aquellos que deseen formar parte 

de la RED, definiendo sus actores y actividades. 

 

Recursos materiales: Cañón, computadora, hojas blancas, colores, plumones, 

bocinas. 

Tipo de evaluación: Procesual 

Criterios de evaluación:  

• Conformación de la RED escolar en defensa del maíz.  
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Rúbrica de evaluación 
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CIERRE 

PRIMERA SESIÓN 

Eje temático: Evaluación del taller “EDUCACIÓN SOBRE EL MAÍZ 

TRANSGÉNICO EN EL NIVEL PRIMARIA. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

DIRIGIDA A PROFESORES” 

Bloque: ND 

Tiempo: 3 horas 

Objetivo general:  Que los docentes evalúen el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollado durante el taller a fin de 

retroalimentar los contenidos trabajados. 

Objetivos específicos: Que los docentes identifiquen los diferentes contenidos 

trabajados a lo largo del taller. 

 Que los docentes reconozcan un mayor o menor grado de 

información al respecto del tema del maíz y del maíz 

transgénico. 

 Que los docentes autoevalúen su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Contenidos: 

• Evaluación y autoevaluación del grupo de trabajo 

Actividades: 

1. Conformación de equipos para evaluación. 

2. Escrito respecto a la evaluación del taller por cada uno de los participantes. 

3. Uso de la técnica de integración “sillas cooperativas”. 

 
Objetivo. Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 

Desarrollo de la técnica. En este juego, ganan todos o pierden todos. Por eso lo importante es el 

compañerismo y la cooperación.  
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El juego consiste en colocar las sillas al centro del salón y cada participante se pondrá delante de 

su silla. El coordinador  tiene que determinar los tiempos. En ese momento todos los participantes 

empiezan a dar vueltas alrededor de las sillas. Cuando el coordinador lo indica  todos tienen que 

subir encima de alguna silla. Después se quita una silla y se continúa. No puede quedar ninguno 

con los pies en el suelo. El juego se acaba cuando es imposible que suban todos en las sillas que 

quedan. 

 

4. Autoevaluación por escrito del taller. 

5. Entrega del portafolio de evidencias utilizando la lista de cotejo. 

6. Despedida y agradecimiento a cada uno de los participantes. 

 

Recursos materiales: Papel bond, hojas, plumones, gises y pizarrón. 
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Lista de cotejo para evaluación del Portafolio de Evidencias 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

CONTENIDO A 
EVALUAR ACTIVIDAD A EVALUAR 

I 
Organismos 

Genéticamente 
Modificados en la 

agricultura 

 
1. Reflexión “La vida en la comunidad con las 

formas de producción del maíz 
transgénico”. 

2. Listado de posturas a favor y en contra del 
desarrollo biotecnológico de empresas 
dueñas de patentes del maíz transgénico. 

3. Esquema de productos derivados de las 
variedades de maíz transgénico. 

 

II 
Implicaciones del 
maíz transgénico 
en la naturaleza 

 
4. Cuadernillo de registro de especies 

observadas y cambios en la naturaleza. 
5. Mapa conceptual “Ciclos y costos de 

producción”. 
6. Ficha de opinión sobre el desarrollo del 

maíz transgénico. 
 

III Cultura del maíz 
en México 

 
7. Memorias del campo de los profesores. 
8. Planeación de una campaña informativa 

sobre el maíz transgénico. 
9. Ventajas y desventajas de la producción de 

maíz en México y del Maíz Transgénico a 
nivel mundial. 

 

IV 
El maíz 

transgénico desde 
la Educación 

Ambiental 

 
10. Acción educativa para enfrentar 

problemáticas ambientales. 
11. Mapa de ubicación del Maíz Transgénico 

desde su creación hasta su desarrollo hoy 
en día. 

12. Bitácora de trabajo sobre los contenidos del 
maíz abordados en clase. 

 

V 
Proyectos 

Ambientales “Maíz 
Transgénico” 

 
13. Portafolio de la campaña “Escuelas en 

acción frente al maíz transgénico”. 
14. Historieta sobre los contenidos trabajados 

durante el taller. 
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CONCLUSIONES  

Las problemáticas ambientales que en la actualidad enfrenta la humanidad no 

pueden dejar de considerarse desde la educación, la responsabilidad del proceso 

formativo de los seres humanos debe considerarse desde un enfoque integral que 

permita desarrollar la libertad de transformarnos y transformar nuestro entorno. La 

condición del ser humano deberá de ser tomada en cuenta para esta difícil tarea, 

no solo como un ser biológico sino como un complemento de las herencias 

culturales que socialmente lo han constituido. 

La consciencia de los seres humanos frente a las problemáticas ambientales 

podrá ser desarrollada a partir de campos especializados de construcción de 

conocimiento como es la Educación Ambiental, sobretodo aquella que se mira 

desde un enfoque crítico e integral. Este enfoque permite que los seres humanos 

se miren en constante interrelación consigo mismos, con sus prójimos y con su 

entorno, es en esta relación donde al saberse parte de un todo complejo se puede 

lograr una postura crítica y consciente de la realidad. 

En México, la posible inserción del maíz transgénico es un problema ambiental 

que incluye a toda la sociedad y que impacta a nivel mundial en la responsabilidad 

resguardar el patrimonio de la humanidad de especies endémicas, sin embargo, 

dentro de las comunidades productoras de maíz el resultado de un cambio en las 

formas de producción agrícola puede ser devastador. 

Las medidas que a partir de la educación se puedan tomar para enfrentar esta 

posible inserción tienen un camino seguro dentro de propuestas de intervención 

planteadas desde la Educación Ambiental. La promoción del trabajo colectivo con 

la comunidad escolar es un camino para abatir la desinformación que es lastre del 

desarrollo de la consciencia. 

Las propuestas que se desarrollen en cada uno de los sectores de la producción 

agrícola del maíz, harán de este problema un foco de atención popular y aquellos 

dueños del maíz transgénico verán resistencia ante sus campañas de 

desinformación. Solo esta resistencia permitirá salvaguardar la identidad del maíz 
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en los mexicanos, no en términos de nuestra sociedad actual, sino en aras de las 

generaciones futuras. 

Es por ello que para la construcción de esta propuesta fue fundamental partir del 

reconocimiento de la realidad a través de un diagnóstico de necesidades de una 

de las tantas comunidades productoras que existen en nuestro país, este trabajo 

como parte medular del contexto arrojo varios elementos que terminaron por 

determinar las estrategias de operación de gran parte del taller.  

Entre ellas se determinó la factibilidad de operación de un taller desde la 

Educación Ambiental dentro de la escuela primaria, los profesores de la 

comunidad de San Pedro de la Hortaliza se mostraron entusiasmados de 

participar en más talleres de carácter formativo y curiosos de saber más acerca 

del maíz transgénico. La directora del plantel estableció como parte del acuerdo 

para permitir la entrada al trabajo de dignóstico, que en un futuro se regresara con 

los resultados y el diseño de la propuesta para implementarla dentro de su centro 

escolar. 

Actualmente los profesores de educación primaria se encuentran en constantes 

cursos de capacitación y actualización docente por parte de la Secretaría de 

Educación Pública, estas aportaciones a su formación se operan desde distintos 

sectores de la sociedad a través de convocatorias de participación, las 

especificaciones para participar dentro de dichas convocatorias contemplan 

temáticas de diversas áreas específicas del conocimiento, como lo es la 

Educación Ambiental, vinculación con los contenidos vigentes dentro de los 

programas de estudios, desarrollo de habilidades para la el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, etc. 

La propuesta que se presentó recuperó estas consideraciones sobre vinculación 

de los contenidos con los programas de estudio y encontró sentido en el trabajo de 

análisis de libros de texto y programas de estudio también como parte del 

diagnóstico de necesidades, los resultados arrojados permitieron identificar las 



191 
 

áreas o dimensiones desde las que se tenía un mayor reconocimiento del tema del 

maíz como parte de los contenidos trabajados dentro del salón de clases. 

Como última parte del diagnóstico se recogieron las experiencias de campesinos 

productores de la comunidad, este fue uno de los trabajos más ricos e 

interesantes ya que la información recabada reflejó la solidaridad de sus 

habitantes a conocer y participar de nuevas formas mirar la producción agrícola, 

debido a que el tema del maíz transgénico ha sido poco explorado por la mayoría 

de los habitantes. “Mirar lo que el hombre hace en el campo dentro de la escuela, 

es lo que realmente se necesita para formar a los muchachitos” comentó uno de 

los campesinos en entrevista. 

El taller “Educación sobre el maíz transgénico en el nivel primaria. Propuesta de 

intervención dirigida a profesores” contempla la integración de la mayoría de los 

saberes encontrados previos a su diseño, sin dejar de lado el carácter conceptual 

propio de la Educación Ambiental, recupera su carácter como guía del trabajo. 

El diseño que se presenta recupera la los contenidos, habilidades, valores, 

actitudes que se sustentan en aras de una educación integral, la implementación 

del taller será una actividad de coordinación de esfuerzos en función de esta 

propuesta. La persona que guíe su puesta en práctica encontrará en su diseño los 

recursos suficientes para motivar a los participantes, para dirigir las actividades, 

para localizar las diferentes posturas de cada uno de los sectores que hoy en día 

están interesados en debatir al respecto de este tema. 

Por último, si bien esta propuesta no se aplicó por cuestiones de tiempo, se tiene 

considerado su desarrollo a en un futuro próximo como parte de un trabajo de 

investigación que fortalezca la formación profesional. 
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Guía de trabajo para Entrevista Grupal 

 

                 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
    UNIDAD AJUSCO 

 
 

 
a) Se realizará la presentación de los participantes y se explicará el objetivo de la reunión. 
b) Posteriormente se les invitará a los profesores a responder a las siguientes preguntas: 

 
Estímulo 

1. ¿Cuál es nuestra formación? 
 

2. ¿Cuántos años llevamos frente a grupo y en qué lugares hemos trabajado? 
 

3. Durante esos años ¿Hemos impartido contenidos relacionados con la Educación 
Ambiental?  
¿Cuáles? 
 

4. ¿Qué es la educación ambiental? 
 

Introducción 

1. ¿Existen contenidos, herramientas o estrategias de trabajo dentro de mi práctica 
educativa en los cuales está presente el tema del maíz? 
 

2. ¿Qué importancia tiene el maíz como elemento de aprendizaje dentro del salón de clases? 
 

3. ¿Es el maíz un tema ambiental? ¿Por qué? 
 

De fondo 

1. ¿Qué sabemos sobre el maíz transgénico? 
 

2. ¿Los profesores, qué formación requerimos para trabajar el tema del maíz transgénico con 
nuestros alumnos? 
 

3. En su opinión ¿Sería importante hablar del maíz transgénico con sus alumnos? 
 

c) Por último, se hará un cierre agradeciendo las atenciones de los profesores y de las 
autoridades por haber permitido realizar el trabajo. 

Anexo 3 
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Guía de entrevista 

 

 

                 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

    UNIDAD AJUSCO 

 

Informantes clave de la comunidad: Productores 

 

Buenos días mi nombre es Estrella Quiroz.      Fecha: 

 
Estoy realizando un diagnóstico que me aporte elementos sobre cómo se realiza el cultivo del maíz 
y cuáles son sus usos en la comunidad de San Pedro de la Hortaliza y necesito su apoyo para 
conocer un poco más de este tema espero que pueda contestarme algunas preguntas que no 
llevarán mucho tiempo.  
Si es posible y me lo permite me gustaría grabar esta entrevista, así será más fácil identificar la 
información que me proporcione. 
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  
 
Biográficas 
1. ¿Cuál es su nombre? (opcional) 
2. ¿Qué edad tiene? 
3. ¿Dónde nació?  
4. ¿Cuál es su trabajo dentro de la comunidad? 
5. ¿Cuál es el cultivo principal que se siembra en la comunidad? 
6. ¿Desde cuándo se siembra maíz en la comunidad? 
 
De experiencia  
7. Describa de manera general ¿Cuáles son las tareas que realiza para la siembra del maíz? 
8. ¿Qué variedades de maíz utiliza para sembrar? 
9. ¿Cuáles son los usos del maíz en su comunidad? 
 
De sentimiento  
10. ¿Qué importancia tiene el cultivo de maíz para usted o para su familia? 
11. ¿Por qué siembra? 
 
De opinión 
12.  ¿Ha escuchado hablar del maíz transgénico?  
13. ¿Le gustaría que cambiara la forma de sembrar en su comunidad? ¿Por qué? 
 
La información que me ha proporcionado será de gran utilidad para mi trabajo de investigación. 
Muchas gracias por su apoyo.  
  

Anexo 4 
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