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Resumen – La re l aci ón en tre l as
soci edades humanas y l a natu ra l e-
za ha traído benefi ci os para ambas
partes . La especi e humana ha pod i-
do aprovechar l os recu rsos de l am-
b i en te fís i co para poder sati sfacer
sus neces i dades bás i cas , a l m i smo
ti empo que ha con tri bu i do en l a d i-
vers i fi caci ón b i o l óg i ca . Los conoci-
m ien tos de l as pob l aci ones
i nd ígenas como la totonaca son una
cl ara evi denci a de l as mú l ti p l es re-
l aci ones que l as soci edades trad i-
ci ona l es han estab l eci do con su
en torno. Muchas de estas re l aci o-
nes además de ser u ti l i tari as son
s imból i cas , l o cua l l e otorga a l os
recu rsos natu ra l es mayor va l or e
importanci a . Por e l l o , en e l presen-
te traba j o se presen ta una propues-
ta de educaci ón ambien ta l basada
en l os saberes de l a cu l tu ra totona-
ca para mostrar otra m i rada de co-
mo l as cu l tu ras trad i ci ona l es
conci ben a l a natu ra l eza .

Palabras clave: recu rsos b i ocu l tu-
ra l es ; memori a b i ocu l tu ra l ; educa-
ci ón ambien ta l ; ecopedagog ía ;
etnoecol og ía ; desarro l l o sosten i b l e ;

Abstract – The re l ati onsh i p bet-
ween human soci eti es and natu re
has brough t benefi ts for both parts .
The human speci es has been ab l e
to take advan tage of the resou rces
of the phys i ca l envi ronmen t to be
ab l e to meet i ts bas i c needs, at the
same time i t has con tri bu ted to b i o-
l og i ca l d i vers i fi cati on . The knowled-
ge of i nd i genous popu l ati ons such
as Totonac i s cl ear evi dence of the
mu l ti p l e re l a ti onsh i ps that trad i t i o-
na l soci eti es have estab l i shed wi th
the i r envi ronmen t. Many of these
re l ati onsh i ps bes i des be i ng u ti l i ta-
ri an are symbol i c, wh i ch g i ves natu-
ra l resou rces g reater va l ue and
importance. Therefore , i n th i s paper
we presen t a proposa l for envi ron-
men ta l educati on based on the
knowledge of Totonac cu l tu re to
show another vi ew of how trad i t i o-
na l cu l tu res conce i ve of natu re .
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educati on ; ecopedagogy; ethnoeco-
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INTRODUCCIÓN
Los recu rsos b i ocu l tu ra l es para l a

a l imen taci ón (RBPA) son e l con j un-

to de p l an tas y hongos comesti b l es

convenci ona l es y no convenci ona-

l es , s i l vestres , domesti cados y se-

m i domesti cados; l os cua l es se

aprovechan para consumo humano

(Basu rto et a l . , 1 998 ; To l edo y Ba-

rrera-Basso l s , 2008 ; Castro et a l . ,

201 1 ) .

La pob l aci ón i nd ígena totonaca

posee conocim ien tos sobre e l u so y

manej o de l os RBPA, a estos sabe-

res Tol edo y Barrera-Basso l s (2008)

han denom inado memori a b i ocu l tu-

ra l , ya que es l a man i festaci ón de

como la especi e humana ha i do

acumu lando experi enci as sobre l as

mú l ti p l es re l aci ones que estab l ecen

con e l med i o ambien te , adqu i ri dos

med i an te e l ensayo y error, y trans-

feri dos de generaci ón en genera-

ci ón . Desafortunadamen te se ha

estado presen tando una prog res i va

pérd i da de l os RBPA, pérd i da de

l os saberes re l aci onados con su

uso y manej o , y l a pérd i da de l os

ecos i stemas re l aci onados con estos

recu rsos.

Por ta l moti vo se p l an tea l a ac-

tua l propuesta de educaci ón am-

b i en ta l (EA) no formal que busca

sens i b i l i zar a l a pob l aci ón sobre l a

importanci a de l os RBPA y que con-

secuen temen te l l eve a l a revi ta l i za-

ci ón de l a memori a b i ocu l tu ra l

totonaca y l a sa l vaguarda de d i chos

recu rsos.

Esta estrateg i a se l l evará a cabo

en dos comun i dades i nd ígenas to-

tonacas (He l edoro Dávi l a y La

Cruz) ; ub i cadas en l a subreg i ón co-

noci da como “S ierra de l Totonaca-

pan Veracruzano” , l a cua l se

encuen tra sobre l as fa l das de l a

S i erra Mad re Ori en ta l , en l a zona

norte de l estado de Veracruz, en

l os l ím i tes con l a S i erra Norte de

Pueb l a (Hernández, 1 990) .

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL NO FORMAL EN

COMUNIDADES INDÍGENAS

TOTONACAS

La EA no pretende ser proced im ien-

to estandari zado, n i mucho menos

una receta ún i ca ap l i cab l e a todos

l os con textos , más b i en es un con-

j u n to de recomendaci ones basadas

en propuestas teóri cas y que se

adaptan y reformu l an de acuerdo a
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l as rea l i d ades donde se ap l i can

(Gu ti érrez & Pozo, 2006) . Cons i de-

rando l a neces i dad de d i señar es-

trateg i as a doc a l as cond i ci ones de

cada l ugar, se han rea l i zado mú l ti-

p l es vi s i tas a l as comun i dades se-

l ecci onadas, para i r generando

i n formación que perm i ti era caracte-

ri zar l a pob l aci ón , sus esti l os de vi-

da , caracteri zar e l espaci o e

i den ti fi car l as prob l emáti cas asoci a-

das con l a pérd i da de l os RBPA.

Una de l as prob l emáti cas i den ti fi-

cadas fue e l hecho de que d i feren-

tes estratos generaci ona l es de l a

pob l aci ón de ambas comun i dades,

actua lmen te desconocen muchos de

l os RBPA y al gunos reconocen es-

tos recu rsos , pero prefi eren no con-

sum i rl os porque l os asoci an con

pobreza económ ica y también a l a

d i scrim i naci ón que han vi vi do por

consum i r esos a l imen tos .

Modelos Etnoecolog ía: Es una propuesta teoría que promueve “ i nvesti-
gar l as d i s ti n tas formas en l as que l os pueb l os trad i ci ona l es se
re l aci onan con l a natu ra l eza a través de creenci as , conocim ien-
tos y prácti cas i d i os i ncrás i cas” (D i Donato , 2009 , s . p . ) y propo-
ne hacer uso de l a memori a b i ocu l tu ra l en l a educaci ón y en l a
reso l uci ón de l as prob l emáti cas med ioambien ta l es (Tol edo y Ba-
rrera-Basso l s , 2008) .

Ecopedagogía: Propone que l a EA sea med ian te e l con tacto d i-
recto con l a natu ra l eza (aprender haci endo) . E l conocim ien to
adqu i ri do prop i ci ará e l apreci o por l os recu rsos natu ra l es y a su
vez l a i n tenci ón de conservarl os (Arredondo et a l , 201 8) .

Tipolog ía Educar para sensibi l i zar: Se ha se l ecci onado esta ti po l og ía
deb i do a que l as cond i ci ones i n i ci a l es preci san l a neces i dad
mostrar a l a pob l aci ón todos l os RBPA que forman parte de l pa-
trimon i o b i ocu l tu ra l de l as comun i dades totonacas, dar a cono-
cer su va l or cu l tu ra l , u ti l i tari o y su importanci a para en e l
cu i dado de med io ambien te . Es deci r, primero será necesari o i n-
formar y sens i b i l i zar a l a pob l aci ón sobre e l va l or de l os recu r-
sos con l os que cuen tan , even tua lmen te esto l l evaría a l a
conci en ti zaci ón , e l cambio de acti tu d y l a neces i dad de conser-
var (Gu ti érrez y Pozo, 2006 ; Arredondo et a l , 201 8) .

Esquema Educación ambien tal no formal en el ámbi to rural : Se ha se-
l ecci onado e l esquema que p l an tea l a SEMARNAT (2006) deb i-
do a dos razones:

1 . Se l l evará a cabo en comun i dades i nd ígenas ub i cadas en
zonas ru ra l es .

2 . Se con tará con e l respa l do i n sti tu ci ona l de dos i nsti tu ci o-
nes de educaci ón bás i ca (n i ve l primari a) . S i n embargo, no
se puede asegu rar que e l proyecto tenga con ti nu i dad , por
ta l moti vo , es no formal .

Tabla 1 . Característi cas de la estrateg ia de EA

Fuente: Elaboración propia a partir de SEMARNAT, 2006; Gutiérrez y Pozo, 2006; Toledo

y Barrera-Bassols, 2008; Di Donato, 2009; Arredondo et al, 2018.
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Tomando en cons i deraci ón l as

cond i ci ones de l a comun i dad y l as

prob l emáti cas i den ti fi cadas se ha

p l an teado que l as característi cas de

EA que mejor se adecuan son l as

que se descri ben en l a Tab l a 1 .

Para l a e j ecuci ón de l a estrateg i a

se segu i rán l as recomendaci ones

metodol óg i cas de l a I nvesti gaci ón

Acci ón Prácti ca (Creswel l , 2005 en

Hernández et a l . , 2006) , l a etno-

g rafía (Hernández et a l . , 2006) , l a

etnob i o l og ía (Marín -Corba et a l . ,

2005) , y estará d i vi d i do en cuatro

fases:

1 . D iagnósti co: En esta etapa
se recabará i n formación re l a-
ci onada con e l u so y manej o
de l os RBPA, además de rea l i-
zar co l ectas botán i cas para
con tar con un reg i s tro fís i co
de l os m i smos.

2 . D iseño: Es el i n i ci o de l a im-
p l emen taci ón de l a estrateg i a
de educaci ón ambien ta l , para
e l l o se formaran g rupos de tra-
ba j o con docen tes , mad res y
pad res de fam i l i a , y estud i an-
tes de dos i nsti tu ci ones educa-
ti vas de n i ve l primari a (una
por cada comun i dad ) . Con
e l l os se l as ses i ones para l a
e l aboraci ón de un mura l comu-
n i tari o y l a impl emen taci ón de
un huerto escol ar que busca
vi s i b i l i zar l a importanci a de l os

RBPA y la memori a b i ocu l tu ra l
totonaca.

3. Implementación : Posteri or a l
d i seño, l as estrateg i as se im-
p l emen tarán en col aboraci ón
con l os g rupos de traba j o .

4. S istemati zación : Es l a orga-
n i zaci ón y aná l i s i s de l a i n for-
maci ón generada a parti r de
l as acti vi dades.

DIMENSIONES DEL

DESARROLLO SOSTENIBLE

La EA está estrechamen te re l aci o-

nada con e l desarro l l o sosten i b l e

(DS) , razón por l a cua l a l gunos

cons i deran que e l térm i no más

aprop i ado sería educaci ón para e l

desarro l l o sosten i b l e (EDS) , puesto

que l a educaci ón formal , no formal ,

e i n formal debería estar en cam ina-

da en l a búsqueda de re l aci ones

más armón i cas con e l med i o am-

b i en te (S i erra , 201 2) . S i endo así,

cua l qu i er estrateg i a de EA debería

en tonces procu rar que l as acci ones

e j ecu tadas conduzcan hacía l a sos-

ten i b i l i d ad , es deci r, e l equ i l i bri o

en tre l a d imens i ón soci a l , ambien ta l

y económ ica (Al ti eri , 1 986 ; Boff,

2002) .
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La estrateg i a de EA basado en l a

enseñanza-aprend i za j e sobre e l u so

y manej o de l os RBPA en comun i-

dades i nd ígenas totonacas cumple

l as cond i ci ones descri tas en e l pá-

rrafo an teri or dado que ti ene i nci-

denci a en cada una de estas

d imens i ones, l o cua l se muestran

de manera g ráfi ca en l a F i gu ra 1 .

Resu l ta importan te acl arar que e l

método a u ti l i zar para l og rar impac-

tar en cada una de l as d imens i ones

será med i an te dos técn i cas l ú d i cas

y prácti cas , e l primero es e l mu ra-

l i smo comun i tari o , estas acti vi dades

se rea l i zan en espaci os púb l i cos

donde l os estud i an tes aprenden so-

bre l os RBPA med ian te e l arte , tam-

b i én perm i te l a parti ci paci ón de

otros m iembros de l a comun i dad

Figura 1 . D imensiones del desarrol l o sosten ibl e basado en la Gestión
de los RBPA.

Fuente: Elaboración propia a partir de Altieri, 1986; Boff, 2002.



Interconectando Saberes • Año 4, Número 81 78

Cruz Vázquez, Miguel

que no hayan s i do con templados

previ amen te , imp l i ca poner en d i á-

l ogo e l tema pri nci pa l s i n que resu l-

te ted i oso. Este es un e j erci ci o

adecuado para sens i b i l i zar a l a po-

b l aci ón que prop i ci e l as cond i ci ones

que perm i tan l l evar a cabo acci ones

que impl i q uen un mayor n i ve l de

comprom i so.

La segunda técn i ca será l a im-

p l emen taci ón de un huerto escol ar.

Estas acti vi dades i nvi tan a l os estu-

d i an tes a reconocer cua l es son l os

recu rsos b i ocu l tu ra l es comesti b l es

que se encuen tran en su en torno y

desarro l l ar capaci dades para l a pro-

ducci ón de a l imen tos a n i ve l traspa-

ti o para au toconsumo, s i tuaci ón que

forta l ecería l a economía fam i l i ar,

med i an te l a d i sm i nuci ón de gestos

en l a adqu i s i ci ón de a l imen tos (J a-

ram i l l o-Vi l l anueva et a l . , 201 7) .

De i gua l manera , a l hacer uso de

conocim ien tos y tecnol og ía l oca l ,

aumen tan l as probab i l i d ades de que

l os estud i an tes puedan rep l i car en

sus hogares l o que aprendan en l a

escue l a , ya reconocería que e l e-

men tos de su en torno pueden apro-

vechar y pod ría consu l tar a sus

fam i l i ares para reforzar l o aprend i-

do.

AGENDA 2030 Y MARCO

JURÍDICO RELACIONADO CON

LA GESTIÓN DE LOS RBPA
Además de l os aspectos teóri cos y

proced imen ta l es de l proyecto , otro

tema re l evan te es e l marco j u ríd i co ,

tomando como referen tes l os ob j eti-

vos de l a agenda 2030 , se han pro-

puesto l as s i gu i en tes metas que se

a l canzaría con l a gesti ón de l os

RBPA y que a su vez ti enen corres-

pondenci a con l os i n strumen tos

j u ríd i cos que son de carácter vi n-

cu l an te en Méxi co (Tab l a 2) .

CONCLUSIÓN

La búsqueda de l crecim ien to

económ ico ha provocado en e l

mundo una g rave afectaci ón a l as

cond i ci ones med ioambien ta l es que

ponen en pred i camen tos e l b i enes-

tar de l as actua l es y fu tu ras gene-

raci ones (Martínez, 201 0 ; Sauvé,

1 999) . An te ta l panorama tan desa-

l en tador desde e l s i g l o pasado co-

menzaron a p l an tearse d i versos

parad i gmas de desarro l l o que p l an-

tean l a pos i b i l i d ad de que l as so-

ci edades humanas puedan a l canzar

un n i ve l de b i enestar ten i endo e l

menor impacto sobre l a natu ra l eza ,

s i empre que cuen tan con l a forma-
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Tabla 2 . Agenda 2030 y marco ju ríd ico relacionado con la gestión de
los RBPA

Fuente: Elaboración propia a partir de Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 1917; Constitución Política del Estado de Veracruz, 1917; Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 1988; Ley de Desarrollo Rural

Sustentable, 2001; Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2018;

Objeti vo Meta Marco ju ríd ico nacional
asociado

2 . Cero
hambre

2.1 . Promover una alimentación sa-
na, nutritiva y suficiente durante todo
el año.
2.3. Contribuir a la productividad
agrícola y los ingresos de la pobla-
ción participante.

– Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos Art. 2, Inciso B;
fracción I I I ; Art. 4.

– Constitución Política del Estado de
Veracruz Art. 6.

4 . Educaci ón
de ca l i d ad

4.1 . De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños ten-
gan aprendizajes pertinentes y efec-
tivos.
4.7. Asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover
el desarrol lo sostenible, esti los de vi-
da sostenibles, valoración de la di-
versidad cultural.

– Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos Art. 2, Inciso B;
fracción I I ; Arts. 3 y 4.

– Constitución Política del Estado de
Veracruz Art. 5; Art. 6; Art. 1 0.

– Ley General del Equil ibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente Art. 1 5,
fracción XX.

1 1 . C i udades
y
comun i dades
sosten i b l es

11 .4. Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el patrimonio
biocultural totonaco.

– Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos Art. 2; Art 2, In-
ciso A, fracción IV; Art. 2, Inciso B;
fracción I , V, VI I y IX; Art. 4; Art. 25.

1 2 .
Garan ti zar
moda l i d ades
de consumo
y producci ón
sosten i b l es

1 2.2. Contribuir a la salvaguarda de
los RBPA
1 2.8. Asegurar que la población par-
ticipante cuente con información so-
bre el uso y manejo de los RBPA.

– Constitución Política del Estado de
Veracruz Art. 5.

– Ley General del Equil ibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente Art. 1 5,
fracciones XIV, XV.

– Ley de Desarrol lo Rural Sustentable
Art. 4, 7, 8.

1 5 . Vi da de
ecos i stemas
s i l vestres

1 5.1 . Promover la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible
de los RBPA.
1 5.5. Sensibi l izar sobre la necesidad
de contrarrestar la degradación de
los hábitats naturales y detener la
pérdida de los RBPA.

– Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos Art 2, Inciso A,
fracción V y VI ; Art. 4; Art. 27; 73,
fracciones XVI , 4ª y XXIX-G;
Arts.1 1 5, Fracción V.

– Constitución Política del Estado de
Veracruz Art. 5; Art. 6; Art. 8; Art.
1 0.

– Ley General del Equil ibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente Art. 1 ,
fracciones I , I I I , IV, V, VI I ; Art. 2,
fracciones I I I y IV; Art. 5; 7, fracción
XV; Art. 8, fracciones I , I I y XI I I ; Art.
1 5, fracciones I , I I , VI , XI I , XI I I , XIV
y XX.
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ci ón e i n formación necesari a para

poder mod i fi car sus actua l es esti l os

de vi da (Sen , 1 998 ; Al bu rquerque,

1 995; Boi s i er, 2005; Vázquez, 2007 ;

PNUD, 2009 ; De l Amo, 201 2 ; Ley-

va , 201 4 ; Guerra , De l Ca l l e j o , y Ca-

na l , 201 4) .

Den tro de este con texto de l a

preocupaci ón por e l cu i dado de l

med i o ambien te su rge l a EA o

EDS que no ha pod i do l og rar l os

impactos esperados deb i do a

que ha ten i do muchos

obstácu l os en su operaci ón , es-

peci a lmen te porque para muchos

gob i ernos impl i ca frenar e l desa-

rro l l o económ ico de sus países

(S i erra , 201 2) . De i gua l forma, l a

EA ha ten i do muchos desaci er-

tos en su impl emen taci ón , l os

cua l es nos han perm i ti d o apren-

der y formu l ar estrateg i as que

cons i deran un mayor número de

aspectos que an teri ormen te no

eran re l evan tes (Gu ti érrez & Po-

zo, 2006 ; Arredondo et a l . ,

201 8) .

Es as i , como la propuesta de

EA basada en e l u so y manej o

de l os RBPA, ha ten i do que con-

s i derar una seri e de cri teri os que

aumen tan sus probab i l i d ades de

i nci denci a en l as d imens i ones

soci a l , económ ica y ambien ta l

para que l a pob l aci ón totonaca

desarro l l e apreci o por e l patri-

mon i o b i ocu l tu ra l q ue han here-

dado y que e l l o even tua lmen te

con l l eve a su conservaci ón y

protecci ón .
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