
INTEGRACIÓN DE SABERES
6a. sesión



Recapitulando: Integración de la sustentabilidad en la 
docencia universitaria

1. ¿Qué aspectos de la sustentabilidad es posible/necesario integrar?

2. ¿Qué implica integrar la sustentabilidad en el currículum universitario?

3. ¿Cómo se puede integrar la sustentabilidad en la docencia?



¿Qué integrar de la sustentabilidad?



Nociones y dimensiones de sustentabilidad

Principios
Valores

Nociones

Actitudes Prácticas



Nociones de sustentabilidad

SUSTENTABILIDAD DÉBIL
(DESARROLLO SUSTENTABLE)

(Basado en Lozano, 2008)



Nociones de sustentabilidad

SUSTENTABILIDAD FUERTE

(Basado en Lozano, 2008; Chapin et al., 2009) (Elaboración propia)



Nociones de sustentabilidad

ECOLOGÍA POLÍTICA

(Toledo, 2015)



Nociones de sustentabilidad

(Chapin et al., 2009)

RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA BUEN VIVIR

(Hicks, 2015)



Complejidad de la sustentabilidad

           Social

Espacio

Indivi-dual

T
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Local

Regional

Global
Biológico

Geológico

Multidimensionalidad y 
multiescalaridad



(Algunos) Principios de sustentabilidad

(Chassagne, 2018; Gudynas, 2010; López-Ridaura et al., 2002)

Resiliencia, estabilidad, 
adaptabilidad

Diversidad / 
pluralidad

Autonomía /
autosuficiencia

(sociopolítica, económica, 
energética, alimentaria, hídrica)

Justicia
(social, ambiental, ecológica)

Equidad
(intra- e intergeneracional)

Productividad
(biológica, social, cultural, 

económica)

Acción colectiva / 
gobernanza Habitabilidad Complementariedad 

/ reciprocidad



7 requerimientos para formar criterios ambientales 
en los futuros profesionales universitarios 

(Eschenhagen, 2019)

5. Pensamiento y ética ambiental 6. Importancia de preguntar y 
problematizar

Cultivar cuatro capacidades: asombro, creatividad, empatía y compasión

3. Claridad y coherencia conceptual 4. Interdisciplinariedad

1. Contextualización de los problemas 
ambientales

2. Identificación de las ca2usas de los 
problemas ambientales



¿Qué tipo(s) de aprendizaje?



Tipos de aprendizaje

 Pasivo

 Experiencial (aprender haciendo)

 Social (interacción, deliberación, colaboración) (Armitage et al., 2008):

 Un bucle (operativo: corregir rutinas, refinar acciones)

 Dos bucles (crítico: examinar valores subyacentes, cambios en marcos de referencia)

 Tres bucles (transformador: cambio de paradigmas y limitantes estructurales)

(Dyball et al., 2007; Pahl-Wostl et al., 2009)



Competencias clave de sustentabilidad

Competencia: Complejo 

funcionalmente interrelacionado 

de conocimiento, habilidades y 

actitudes que permiten realizar 

efectivamente actividades 

complejas (ej. resolución de 

problemas). 

(Unesco, 2017, Vega et al., 2009; 
Wiek et al., 2011)

Competencias 
de 

sustentabilidad

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
anticipatorio

Orientación 
normativa

Habilidades 
estratégicas

Habilidades 
inter-

personales

Pensamiento 
crítico

Auto-
conciencia

Análisis, 
integración y 

síntesis

Saber 
ambiental 

(Leff)



Integración de conocimientos y competencias

(basado en ProClim, 1997 y 
Nieto Caraveo, 2019b)



¿Cómo integrar la sustentabilidad en la docencia?



Cambio curricular

.

(Rusinko, 2010)



Estrategias de integración en docencia

(Basado en UV, 2014: Programa de Trabajo Estratégico)



Estrategias de integración en docencia

(Basado en Eschengahen, 2019)

Asignatura o 
programa educativo

Requerimiento 1 
(criterio de 
sustentabilidad)

Requerimiento 2 
(criterio de 
sustentabilidad)

Requerimiento 3 
(criterio de 
sustentabilidad)

Marco teórico 1 Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Marco teórico 2 Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Marco metodológico 1 Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Marco metodológico 2 Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa

Contraste crítico /
alternativa



Estrategias de integración en docencia

Campos híbridos de 
conocimiento:

• Metabolismo social
• Bioeconomía
• Sistemas alimentarios 

regionales
• Ecología política
• Energías renovables
• Biomimética
• Bioarquitectura

(Morales Hernández et al., 2012)(Guillaumín Tostado, 2019)



Estrategias de integración en docencia

• Aprendizaje basado en tareas

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendizaje basado en la investigación

• Aprendizaje por deliberación

• Aprendizaje por proyectos 

• Aprendizaje colaborativo (Barkley et al., 2014)

• Aprendizaje por estudio de casos (Scholz et al., 2006; 

Scholz y Tietje, 2002; Stauffacher et al., 2006)

• Sesiones de aprendizaje mutuo (Vilsmaier et al., 2015)

(Stauffacher et al., 2006)



¿Qué implica integrar la 
sustentabilidad en la docencia?



Cambio curricular

Aspectos básicos (Thomas, 2009):

• Pedagogía del descubrimiento y la conciencia crítica

• Educadores como:
• Ejemplos a seguir
• Coaprendices
• Docentes críticos

No es suficiente (Nieto Caraveo, 2019a; Thomas, 2009):

• Una lista de conceptos de sustentabilidad

• Agregar materias

• Incluir temas en asignaturas

• Organizar actividades complementarias

• Establecer acciones aisladas de gestión ambiental



Cambio curricular

Factores que generan resistencia (Harpe y Thomas, 2009):

• Status quo: Amenaza a la estabilidad en trayectorias profesionales/disciplinarias

• Enfoque de cambio desde arriba

• Poca comunicación sobre el proceso de cambio y las estrategias para lograrlo

• Falsas expectativas de éxito instantáneo

• Iniciativas que no consideran las particularidades

• Inmutabilidad de las estructuras organizacionales

• Políticas y mecanismos que promueven el trabajo independiente y la 
competencia

• Demasiado cambio al mismo tiempo



Cambio curricular

Factores clave de éxito (Harpe y Thomas, 2009):

• Visión consensuada y entendimiento compartido sobre la necesidad de cambio

• Involucramiento activo y apropiación (gobernanza del cambio curricular)

• Cambios estructurales

• Apoyo, retroalimentación y comunicación durante el proceso

• Académicos que buscan innovación y aceptación (ej. de recién ingreso)



Construcción social del currículum

(basado en Nieto Caraveo, 2019b)

Políticas 
institucionales

Práctica 
docente

Desarrollo de 
competencias y 

valores

 Deliberación
 Planeación
 Actores
 Contenidos
 Barreras

Perfil de 
egreso

 Estrategias pedagógicas
 Escenarios de 

aprendizaje
 Investigación-acción 

vinculada

Contexto:
 Ecológico
 Social
 Cultural
 Político
 Económico

Contexto 
institucional

Práctica 
profesional

 Competencias docentes
 Competencias específicas

Evaluación de 
competencias

Evaluación de 
pertinencia

 Gestión 
universitariaProcesos de 

cambio

Diseño curricular

Formación 
docente

Vida 
universitaria
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