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Lo ambiental ha dejado de ser un tema abordado 2nicamente por especialistas. Aquí y ahora, 
los temas de medio ambiente y sustentabilidad, han trascendido a diversos espacios y se 
ha convertido en parte del discurso com2n de las personas debido a que cada vez son m=s 
visibles los efectos negativos a nuestro entorno natural. 

Al ser un tema contempor=neo y que nos concierne a todos, es importante aprovechar las 
herramientas tecnol@gicas para poder llegar a cualquier sitio que inclusive traspase las 
fronteras del territorio veracruzano, por medio de materiales de divulgaci@n gratuitos y 
servicios que continuamente se facilitan a travAs de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Estado. 

Miradas colectivas, rutas y aportes a la sustentabilidad es un libro digital que forma parte 
de la serie Dialogando lo Ambiental. Es fruto de la participaci@n de la sociedad en general, 
a travAs de la Convocatoria 2 publicada en el 2020 y que sostiene sus ejes de participaci@n en 
los fundamentos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Plan Veracruzano de Desarrollo. 

El objetivo principal de dicha tarea ha sido desde siempre, incentivar a la difusi@n y 
sistematización de experiencias, con el fin de conocer la diversidad de acciones, trabajos y 
desarrollo de proyectos o propuestas de investigaci@n en torno a temas como prevenci@n, 
mitigaci@n y regulaci@n de la problem=tica ambiental en nuestro Estado. 

El resultado de un depurado y cuidadoso proceso de dictamen a doble ciego, selecci@n, 
edicion y producci@n digital, es un total de 17 trabajos; textos que versan sobre distintos 
temas entre los que destacan medio ambiente y territorio, cultura del agua, residuos s@lidos 
y educaci@n ambiental para la sustentabilidad, por medio de la colaboraci@n de 34 autores. 

De este modo, la compilaci@n de trabajos que a continuaci@n se presentar=, est= dividida en 
5 Bloques, mismos que se diferencian por los temas que se incorporan en cada uno de ellos, 
desde las diferentes escalas y =mbitos de acci@n e investigaci@n, así como desde las distintas 
perspectivas disciplinares, que nos facilita una mirada distinta y colectiva sobre este tema 
de gran relevancia para nuestros días. 

INTRODUCCIÓN
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Es así, como el Bloque 1 denominado Medio Ambiente y Territorio, contiene trabajos desde 
el enfoque de cuenca, en el que se describen procesos de planeaci@n y participaci@n social 
como fundamento para el planteamiento de soluciones que ataUen nuestro entorno natural. 

El Bloque 2 denominado Cultura del agua, caminos posibles hacia una gestión sostenible, 
presenta experiencias de gesti@n a nivel local, basadas en el cuidado y conservaci@n del 
valioso recurso, mismas que seUalan metodologías participativas necesarias para promover 
la cultura del agua. 

El Bloque 3 denominado Estrategias para el manejo de Residuos Sólidos, expone casos de 
estudio y participaci@n social en el que se abordan algunas estrategias implementadas en 
torno a la generaci@n y manejo de residuos s@lidos urbanos y de manejo especial, desde los 
diferentes actores sociales que intervienen en los procesos de gesti@n en el Estado. 

El Bloque 4 denominado La participación social, eje fundamental para la Educación 
Ambiental, presenta a travAs de fundamentos te@rico-metodol@gicos, los resultados de 
procesos de educaci@n informal y de gesti@n comunitaria, que plantea la importancia de los 
recursos naturales, el cuidado de ríos, la participaci@n ciudadana y la perspectiva del Buen 
Vivir. 

El Bloque 5 denominado Educación para el Desarrollo Sostenible, incorpora experiencias 
a travAs de procesos educativos formales con estudiantes, a travAs de estrategias de 
Educación Ambiental, con la finalidad de promover la sustentabilidad en espacios de trabajo 
institucional. 

Desde esta gama de espacios de reflexi@n, se puede dar lectura a un conjunto de textos que 
integran la obra digital, consumida de manera particular a travAs de estas secciones y al 
mismo tiempo, bajo un mismo eje transversal. En ella encontraremos sugerentes aportaciones 
planteadas desde distintas visiones de lo multidisciplinar en el que se proponen estrategias 
de soluci@n a los problemas ambientales existentes. 

Nos encontramos en un buen momento para reflexionar sobre nuestro pensar y nuestro 
hacer. Por ello, este libro es una contribuci@n que esperamos genere el interAs y la inquietud 
para promover entre la sociedad y sus diferentes actores, iniciativas de participaci@n social 
encaminadas al cuidado del medio ambiente. 
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LA PERSPECTIVA DEL BUEN VIVIR
EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS INFORMALES.

EXPERIENCIAS, RETOS Y OPORTUNIDADES
EN LA PERIFERIA DE XALAPA

Krystyna Barbara Paradowska

La intenci@n de este trabajo es presentar algunos resultados y reflexiones generadas en 
el marco de las iniciativas impulsadas desde el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo 
de Saberes de la Universidad Veracruzana como parte de sus procesos de vinculaci@n e 
investigaci@n participativa que promueven formas de vida sustentables en la regi@n de 
Xalapa. Los proyectos Diálogo de Saberes para el Buen Vivir y su continuaci@n Estrategias 
para la reapropiación de la memoria biocultural y las prácticas sustentables para el buen 
vivir fueron concebidos desde la perspectiva de Epistemologías del Sur, con su particular 
interAs en la inclusi@n de diversos actores y saberes – acadAmicos, tradicionales, populares 
-  en la construcci@n de aprendizaje social para el surgimiento de alternativas a la crisis 
ambiental y civilizatoria actual. La propuesta de educación ambiental desde y para el 
buen vivir es una de las emergencias de este di=logo intercultural que desde el aUo 2015 
hemos ido hilando a partir de la participaci@n en los procesos educativos informales en la 
periferia de Xalapa.

La noci@n de “buen vivir” – una particular ars vivendi de los pueblos originarios del 
=rea andina y mesoamericana, articulada a las cosmovisiones ancestrales y luchas 
reivindicatorias de Astos en defensa de sus epistemologías y de sus territorios -, es retomada 
aquí como una alternativa a las l@gicas, saberes y pr=cticas modernas que en gran medida 
son responsables por la crisis ambiental que enfrentamos. Partimos de la premisa que 
buen vivir es un concepto abierto, híbrido y en construcci@n, que nos sirve de pretexto 
para recrearlo desde circunstancias particulares de la vida colectiva (Huanacuni Mamani 
2010; Gudynas y Acosta, 2011; Merçon, 2017; Paradowska, 2020). La idea dialoga con otras 
propuestas pedag@gicas críticas, transgresoras con respecto al modelo de educaci@n ambiental 
conservador y heredero de la racionalidad instrumental de la modernidad (Sobel, 2006; 
Gaudiano, 2008; Martínez y Meneses, 2014; Esteva, 2015; Vandenbulcke, 2017). El proyecto 
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est= pensado como un proceso adaptativo de estrategias flexibles, donde est=n ensay=ndose 
diversas herramientas pedag@gicas para promover transformaciones en la conciencia y en 
las pr=cticas cotidianas de la poblaci@n. 

Pese a que esta iniciativa no fue concebida en el campo de la educaci@n ambiental, los 
aprendizajes generados en el proceso nos llevan a descubrir su valor en el contexto de 
la b2squeda de nuevas pr=cticas pedag@gicas para incrementar la conciencia ecol@gica. 
Intentaremos argumentar que la perspectiva de buen vivir, gracias a su car=cter integral 
que entreteje la dimensi@n ontol@gica, epistemol@gica y Atica, ofrece una oportunidad 
del giro en la forma de c@mo se aborda esta rama de educaci@n. La perspectiva de buen 
vivir permite reposicionarnos en relaci@n con nuestro entorno de una manera radical, 
porque implica reconstruir la relaci@n de pertenencia y complementariedad con lo que 
nos rodea, reintegrar el cuerpo y la espiritualidad en los procesos de conocer y retomar 
la responsabilidad cuidadosa por el entorno, cimentando de esta manera una vida m=s 
respetuosa y sustentable en tArminos sociales y ecol@gicos, a nivel local y planetario. Adem=s, 
nuestro intento contribuye a reconocer el lugar que ocupan las cosmovisiones y los saberes 
de los pueblos originarios en el debate sobre la forma y el destino de la educaci@n en general, 
cuya inclusi@n creemos necesaria para recuperar la esperanza de una vida plena en un 
mundo con justicia social y ambiental.

En las siguientes p=ginas explorarA c@mo se integra la perspectiva de buen vivir en los 
procesos educativos en las localidades rurales y periurbanas cercanas a Xalapa, en especial 
en la zona de influencia del Área Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de 
Xalapa. CompartirA una breve sistematizaci@n de las experiencias generadas en diversos 
espacios creados para la reflexi@n y aprendizaje en torno al buen vivir, donde participaron 
vecinos de las localidades rurales de Rancho Viejo, Xoloxtla, San Antonio y Zoncuantla. 
Hacemos hincapiA en que estos aprendizajes no se acotan exclusivamente a las actividades 
del proyecto, sino que se han ido construyendo en el contexto de otras colaboraciones – 
solidarias y voluntarias - con actores y colectivos afines a esta perspectiva. Para cerrar, 
planteamos algunos retos y oportunidades que la perspectiva de buen vivir introduce en 
el campo de la educaci@n ambiental en nuestra regi@n, valor=ndola como una guía Atica y 
pr=ctica hacia el horizonte de vida colectiva m=s armonizada con el entorno.
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Si bien la educaci@n ambiental tiene una historia relativamente corta1, su idea ha estado 
renov=ndose constantemente al intentar abordar los retos que nos plantea la crisis 
ecol@gica de dimensi@n planetaria (Zabala y García, 2008; Gaudiano, 2008; Camou et al., 
2013; Hernández y Guillaumín, 2015). ¿Qué principios, fines y estrategias debe obedecer una 
propuesta educativa actualizada para colocarse a las alturas de las circunstancias? ¿Hacia 
d@nde debe transitar la noci@n de la educaci@n y la noci@n del ambiente? El rico debate 
sobre la forma de c@mo debemos reorientar las comprensiones y las pr=cticas en tono a la 
educaci@n ambiental convoca a diversos actores e instituciones, otorg=ndole un car=cter 
internacional, intercultural y transdisciplinario. 

Quiz= el punto central de esta discusi@n en torno a los sentidos pedag@gicos, objetivos y 
estrategias de la educaci@n ambiental est= en su pronunciamiento a favor o en contra de la 
racionalidad instrumental que empleamos para pensar la naturaleza y la otredad en general. 
Una somera revisión de posturas en el campo educativo nos confirma la existencia de al 
menos dos corrientes, para nada homogAneas: la corriente conservadora y antropocAntrica, 
afín al modelo cuyas l@gicas, metas y motivaciones est=n alineadas con la racionalidad 
fundada en la modernidad, y la otra que plantea la necesidad de “un nuevo pacto natural 
con la Tierra y social entre los pueblos” (Boff, 2002). La propuesta de buen vivir se sitúa en 
esta segunda corriente: crítica, transgresora y biocAntrica.

Es fundamental seUalar que la manera c@mo abordamos el buen vivir en nuestro proyecto 
tampoco es hermAtica u ortodoxa, sino que se sit2a en la intersecci@n de m2ltiples enfoques 
que buscan alternativas al modelo de educaci@n institucionalizada y alineada al modelo 
dominante, a la vez que se ajusta a las condiciones y necesidades locales.

un intento De posiCionar el buen vivir
en el Campo De la eDuCaCión ambiental

1 Por primera vez el nombre de Educaci@n Ambiental fue usado en 1972, durante la realizaci@n de la Conferencia 
Internacional sobre el Medio Ambiente, convocada por las Naciones Unidas en Estocolmo.
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El car=cter dial@gico e híbrido de nuestra propuesta centrada en buen vivir sin duda tiene que 
ver con la b2squeda de una constante renovaci@n de la pedagogía de la esperanza de la que 
nos habl@ Paolo Freire, el padre de la educaci@n popular (Freire, 1992). Una breve revisi@n de 
algunas perspectivas m=s críticas y transgresoras, aplicadas al campo educativo ambiental, 
nos muestra influencias y convergencias con la propuesta andina y latinoamericana de 
buen vivir (Huanacuni Mamani, 2010: 62-70; Martínez y Meneses, 2014; Vandenbulcke, 
2017). En el intento de mencionar s@lo algunos ejemplos m=s emblem=ticos, podríamos 
invocar las ideas sobre la descolarizaci@n y convivialidad de Iv=n Illich y Gustavo Esteva 
(Illich, 1974; Esteva 2013 y 2015), el enfoque pedag@gico basado en el lugar de Sobel (2006), la 
sociopraxis aplicada a tiempos y espacios cotidianos de Tom=s Rodríguez-Villasante (2014) 
y la educaci@n en la era planetaria de Edgar Morin (1999). Todos ellos resuenan y dialogan 
con la propuesta indígena, a la vez que nutren nuestra propia pr=ctica pedag@gica. 

Para ilustrar estas convergencias y trazar principales ejes de nuestra propuesta, nos 
centraremos en cuatro dimensiones fundamentales: 1. =reas de inconformidad que subyacen 
a la formulaci@n de estas propuestas; 2. los contenidos tem=ticos; 3. el enfoque metodol@gico 
y las tAcnicas did=cticas; y 4. los objetivos del proceso de enseUanza-aprendizaje. 

¿Por qué necesitamos transformar la educación (ambiental)? Hay varios argumentos 
que nos encaminan a repensar la educaci@n ambiental desde sus fundamentos y sus 
implicaciones. Las =reas de inconformidad que subyacen a la formulaci@n de las contra-
propuestas pedag@gicas tienen que ver con el car=cter colonizador de las pr=cticas educativas, 
la alienaci@n que Astas provocan en individuos y los efectos destructivos de la aplicaci@n de 
los aprendizajes para la diversidad de la vida en el planeta. En otras palabras, la crítica est= 
centrada en el tipo de la racionalidad – antropocAntrica, instrumental, occidental, moderna 
- y en las instituciones que la representan.

Desde la corriente autocrítica de la educaci@n occidental, la sociedad e instituciones 
contempor=neas enmarcada en el esquema de progreso tecnol@gico y modernidad, el 
austriaco Ivan Illich desde la dAcada de los setenta seUal@ la deshumanizaci@n del modelo 
de educaci@n escolarizada que deja el siglo XX. La escuela ha estado educando fuera del 
contexto real de la vida, jerarquizando los seres humanos, creando una dependencia pasiva 
y prepar=ndonos para una vida de consumo. Como resultado del proceso de la escolarizaci@n 
se construyen personas políticamente impotentes, dependientes de los expertos, alienadas e 

reinventanDo una peDagogía
De la esperanza
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infelices (Illich,1974; Santos-G@mez, 2006). La educaci@n tiene que cambiar tambiAn porque, 
como asevera el soci@logo francAs Edgar Morin, vivimos en la era planetaria y necesitamos 
construir una conciencia planetaria con principios universales para la educaci@n del 
futuro que reconozca la complejidad y la incertidumbre que nos envuelven. Morin advierte 
“la muerte de la modernidad con su fe en el progreso infinito, la técnica, la ciencia y el 
desarrollo econ@mico” y la amenaza real de nuestra autodestrucci@n. La esperanza para 
la educaci@n del futuro est= en las “contracorrientes regeneradoras”, como las llama el 
mismo autor: ecol@gicas, cualitativas, que buscan una vida poAtica, persiguen la frugalidad, 
intensidad, solidaridad y la pacificación de nuestras relaciones (Morin, 1999). Los defensores 
del aprendizaje situado y la educaci@n basada en el lugar seUalan el “autismo de la escuela”, 
es decir su separaci@n de la vida, como el principal problema. Esta desvinculaci@n se acent2a 
debido a que a menudo el origen de los programas, políticas y modelos educativos son las 
organizaciones internacionales que carecen del sentido local. “El cambio de la sociedad 
necesita ocurrir dentro del contexto de un conocimiento profundo del territorio local” 
(Hern=ndez y Guillaumín, 2015). 

Desde otro contexto, los pueblos originarios se pronuncian en contra de esta “herencia 
colonial”, donde la educaci@n ha servido como instrumento de sometimiento de las 
personas, de los pueblos y de la naturaleza misma. Desafían el “conocimiento objetivo” 
que oculta una cultura de evasi@n de la propia responsabilidad y desaprueban el modelo 
de educaci@n empeUada en forjar empleados para el mercado capitalista y para el Axito 
occidental. En lugar de la educaci@n antropocAntrica, desintegrada, competitiva que delega 
las responsabilidades, debemos desarrollar – afirman - un modelo biocéntrico, colaborativo, 
integrado y Atico, acorde al buen vivir (Huanacuni Mamani, 2010: 62-70).

¿Qué se debe enseñar para una vida buena? De acuerdo a las comprensiones indígenas, vivir 
bien significa vivir plenamente y en armonía con la naturaleza, con su comunidad y con 
uno mismo. La enseUanza de buen vivir no trata de enseUar sobre la cosmovisi@n indígena, 
en cambio es una enseUanza sobre la coexistencia, que empieza por reconocer nuestra 
pertenencia y nuestro lugar en el mundo como individuo, sociedad y especie. Esta tarea 
invita a una reflexi@n profunda sobre la relaci@n del ser humano con todo lo que lo rodea. 
El filósofo alemán Martin Heidegger, indagando sobre qué es “lo que hace que el humano 
sea humano”, responde que es su manera hist@rica de habitar la tierra, su “manera de estar 
en el mundo con otros”. Para el teólogo brasileño Leonardo Boff este modo humano de “estar 
en el mundo con otros” es el “cuidado esencial de todo lo que existe y vive, la gentileza con 
los humanos y el respeto a la Madre Tierra” (Boff; 2002). La tarea de la educación consiste 
en “trabajar para la humanizaci@n de la humanidad, obedecer a la vida y guiar la vida al 
mismo tiempo”, nos dice Morin (1999).
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En el mismo tono, las enseUanzas de los abuelos indígenas seUalan que “nosotros no somos 
dueUos de la tierra, nosotros pertenecemos a ella” y por ello necesitamos “restablecer una 
relaci@n de equilibrio con toda forma de existencia y de armonía con los ciclos de la Madre 
Tierra” (Huanacuni Mamani, 2010: 74). Lo que precisa hoy es “abandonar el sueUo prometeico 
del dominio del universo para alimentar la aspiraci@n a la convivencia sobre la tierra” dice 
Morin, mientras que Boff nos hace el llamado a “marcar el nuevo pacto con la Tierra y entre 
los pueblos basado en la autolimitaci@n y la justa medida”.

Por su parte, Illich insisti@ en la necesidad de enseUar a convivir en la sociedad. Esta 
convivencia debe darse desde la libertad, actividad y creatividad, porque es el modo de ser 
y estar donde se refuerza el valor de la vida. En una educaci@n indígena para el buen vivir, 
los dones individuales deben tomarse en cuenta y ampliar, porque descubrir y desarrollar 
las “capacidades naturales” de cada persona es una condici@n para lograr una vida plena 
(Huanacuni Mamani, 2010: 62-70). A la vez se debe aprender a vivir de manera austera: “El 
hombre reencontrar= la alegría de la sobriedad y de la austeridad reaprendiendo a depender 
de otro, en vez de convertirse en esclavo de la energía y de la burocracia todopoderosa” 
(Illich, 1978: 31). Es necesario enseUar, comprender y respetar las leyes naturales y ligar 
los procesos de enseUanza-aprendizaje a la vida cotidiana y la producci@n. Descubrirse 
como parte de una comunidad bio-social, aprender a “habitar” – en contraste a “ocupar” 
–estrechando la relaci@n cognitiva y afectiva entre el sujeto y el lugar habitado resuena 
tambiAn en los principios de la educaci@n basada en el lugar (Hern=ndez y Guillaumín, 
2015: 91).

¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje? Dado que los saberes para el buen 
vivir son integrales, el proceso de enseUanza-aprendizaje tambiAn debe serlo, involucrando 
la raz@n y los sentidos, la teoría y la pr=ctica, el aula y la vida. “Aprender haciendo”, 
aprovechando los espacios donde transcurre la vida, en comunidad, conversando con la 
naturaleza y abuelos sabios, participando en la vida colectiva es c@mo un ser humano se 
cultiva desde y para el buen vivir. 

La educaci@n concebida en el contexto indígena es agrocAntrica, ligada con la Madre Tierra y 
el Cosmos y con la producci@n de alimentos, el cuidado de la biodiversidad y agrodiversidad. 
Como nos explica el agr@nomo andino Grimaldo Rengifo, la existencia misma es un proceso 
de “crianza recíproca” donde el hombre cría las plantas y animales a la vez que Astos lo est=n 
criando, enseñando y modificando su conducta.  La vida transcurre en diálogo continuo 
con la naturaleza, como una permanente “conversaci@n con diferentes formas de vida”, 
pues “para el andino cada forma de vida tiene voz, habla, y se expresa a travAs de seUales”. 
Rengifo aUade que “el hombre occidental moderno ha perdido la capacidad de dejarse criar. 
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Pregunta a la naturaleza, no conversa con ella” (Rengifo, 1995: 37). Para aprender de esta 
forma dial@gica, es fundamental saber escuchar, y para ello se necesita de apertura y de 
humildad. 

Concebida como una pedagogía al alcance de todos y como un proceso permanente que no 
inicia ni termina en el aula, la educaci@n desde y para el buen vivir ha sido y debe ser la 
responsabilidad comunitaria e involucrar a todos. La educaci@n tradicional obedecía a una 
“l@gica comunitaria fuera del aula”, donde intervenía todo el entorno y donde el papel de los 
abuelos sabios era preponderante.  En este modelo se trata de “pensar-haciendo y aprender-
haciendo”, porque aprender es pr=ctica y no “una recreaci@n intelectual” (Huanacuni 
Mamani, 2010). 

Es inevitable recordar los postulados de Illich sobre la liberaci@n de la educaci@n de los 
distintos corsAs de saberes institucionalizados. Educar dentro del entorno real de la vida 
y de las personas es m=s sencillo y natural que desde la enseUanza institucionalizada. La 
sabiduría no posee títulos y se genera de manera libre desde la participaci@n en “tramas o 
redes educacionales que aumentan la oportunidad de que cada cual transforme cada momento 
de sus vidas en un momento de aprendizaje” (Illich, 1974: 83). En una sociedad convivial, 
se aprende con libertad y creatividad y nuestra tarea es intentar devolver espacios para 
esta forma de educaci@n. El car=cter local y comunitario del proceso enseUanza-aprendizaje 
coincide tambiAn con el eje central de la educación basada en el lugar que se define como 
“una pedagogía de la comunidad, de la reintegraci@n del individuo a su espacio vital, y de la 
restructuraci@n de las principales relaciones entre las personas y la naturaleza” (Sobel, 2005, 
en Hern=ndez y Guillaumín, 2015: 82). El lugar es el “=mbito que modula las experiencias y 
la construcción de conocimientos significativos: aquellos que tienen sentido para nuestras 
vidas situadas en un lugar específico del planeta” (Hernández y Guillaumín, 2015: 91).

Educación del buen vivir…¿Para qué? Perseguir el horizonte de buen vivir implica un 
cambio estructural con un sentido descolonizador. La educaci@n con este enfoque trata 
de formar seres humanos y no fuerza de trabajo, “seres humanos que puedan empezar 
a dinamizar la vida en una relaci@n de equilibrio y armonía” (Huanacuni, 2010). Las 
principales enseUanzas giran en torno al saber asumir la responsabilidad por lo pr@ximo, 
con lo que interactuamos y que modificamos cotidianamente. Como en el sueño de Illich, 
para quien la finalidad de las transformaciones era construir una “sociedad convivencial” 
y “revitalizar la propia vida”, la educaci@n debe cultivar seres humano libres, activos y 
creativos, políticamente competentes, creadores de la cultura y no s@lo sus consumidores 
pasivos. La plenitud de la existencia se expresa en la convivialidad entendida como el 
cuidado de la calidad de las relaciones en nuestra convivencia colectiva, manteniendo el 
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equilibrio entre las dimensiones de producci@n y del cuidado de afectividad y compasi@n 
(Boff, 2020). De la misma manera, en la educación centrada en el lugar se trata de reintegrar 
el individuo a su entorno, restaurar los lazos sociales y las relaciones con la naturaleza 
para finalmente formar en él arraigo e interés por el lugar que habitamos. La pedagogía 
crítica del lugar, cuyo prop@sito es la decolonizaci@n y la rehabilitaci@n del espacio local, 
ofrece la “posibilidad de vivir fuera de la l@gica del desarrollo y su economía neoliberal” y 
“recobrar la importancia del =mbito local que se perdi@ con la globalizaci@n” (Hern=ndez y 
Guillaumin, 2015: 96: Gruenewald, 2014). Al inspirar el cuidado del territorio, se revitaliza 
la ciudadanía y se contribuye a la recuperaci@n de la autonomía local.

En esta revisión de algunas posturas afines se trató de exponer la apertura a dialogar y 
tejer sentidos comunes entre la propuesta indígena y las propuestas educativas críticas 
occidentales. Todas ellas coinciden en una visi@n sistAmica y compleja de la realidad y 
comparten un profundo compromiso Atico con la humanidad, con el planeta tierra y con la 
vida, inspirando la concepci@n pedag@gica y marcando el rumbo de nuestro proyecto situado 
en la periferia rural de Xalapa.

Para entender el proceso de adaptaci@n de los contenidos y estrategias de buen vivir al 
escenario particular es relevante mencionar algunas características del territorio y su 
problem=tica socioambiental. Nuestras actividades se concentraron en las localidades rurales 
contiguas a Xalapa, distribuidas en tres municipios colindantes: Xoloxtla y colonia Olmeca 
pertenecientes a Xalapa, Rancho Viejo y San Antonio en el municipio de Tlalnelhuayocan 
y la congregaci@n de Zoncuantla en Coatepec. Esta zona est= localizada al occidente de la 
ciudad, donde la urbe ha crecido menos, principalmente debido a la accidentada topografía, la 
escasez de servicios o bien a la renuencia de los dueUos a vender sus terrenos (Ayuntamiento 
de Xalapa, 2019). El ecosistema original de esta área corresponde al bosque mesófilo de 
montaUa (bosque de niebla), uno de los ecosistemas m=s ricos en biodiversidad y servicios 
ambientales y amenazados por los cambios de uso de suelo en la actualidad (Williams-
Linera, 2007). Los lugares colindan con algunos polígonos de la reciAn creada Área Natural 
Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa: la isla Luz del Barrio-Coapexpan 
y la isla Las Riberas del Pixquiac2. 

aDaptanDo el enfoque De buen vivir
a las ConDiCiones y problemátiCas loCales
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Hist@ricamente esta =rea se destinaba a actividades agropecuarias como cultivo de la 
milpa, el cafA y la ganadería extensiva, pero con la expansi@n de la ciudad hacia la periferia 
estos usos tradicionales empezaron a competir seriamente con el desarrollo inmobiliario, 
incluyendo colonias populares y fraccionamientos “campestres”, y en menor grado con el 
uso agropecuario alternativo en ranchos y parcelas agroecol@gicas, huertos de macadamia 
y granjas acuícolas, la conservaci@n o el ecoturismo. Estas diferentes percepciones de la 
naturaleza y formas de apropiaci@n del entorno se expresan en m2ltiples y a menudo 
irresolubles conflictos de intereses (Hensler y Merçon, 2020). En este contexto diverso y 
polarizado, el buen vivir se identifica con las formas de habitar que privilegian el bien 
com2n y el interAs comunitario que no compite con el bienestar de la naturaleza sino lo 
refuerza, deslind=ndose en cambio de las formas de apropiaci@n individualistas, capitalistas 
y extractivistas. El abanico de estas relaciones afines al buen vivir es amplio y comprende 
desde la conservaci@n hasta la reinvenci@n de contextos y pr=cticas bioculturales que 
ponderan la relaci@n armoniosa y solidaria con el entorno socioambiental (Paradowska, 
2020). 

En este bosquejo es importante seUalar la existencia de diferentes estratos de la poblaci@n 
local que aquí habita: la poblaci@n campesina con (ejidatarios y pequeUos propietarios), 
pobladores de origen campesino que no poseen ni viven de la tierra (jornaleros y empleados), 
los viejos y nuevos terratenientes, y la poblaci@n urbana que al mudarse al campo le imprime 
un nuevo car=cter. No hablamos entonces de un medio homogAneo sino visiblemente diverso 
y polarizado, donde a los antiguos patrones de desigualdad se agregan nuevas exclusiones, 
desconfianzas y prejuicios que generan distancia entre los habitantes nativos y los recién 
llegados. En este contexto es necesario reconocer que los que promovemos el enfoque de 
buen vivir en la zona - no s@lo en el marco de este proyecto sino tambiAn a travAs de 
otras iniciativas afines -, en su mayoría pertenecemos al sector de la población urbana que 
en las 2ltimas dAcadas incrust@ sus enclaves campestres en medio de cafetales, potreros, 
campos de cultivo y antiguos caseríos, algunos intentando recuperar la utopía de una 
vida en comunidad y en armonía con la naturaleza. Este deseo de sanar las relaciones 
con el entorno socioambiental implica necesariamente situarnos en esta compleja trama 
empezando por un ejercicio de autocrítica, que obliga a priorizar la reconstrucci@n de la 
confianza, la solidaridad y la convivencia pacífica entre los vecinos (Paradowska, 2017 y 
2020).

2 Área Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa consiste en un =rea discontinua de polígonos 
(islas) alrededor de Xalapa. Fue creada en 2015 como una ANP de competencia estatal, con la finalidad de proteger 
=reas verdes y los servicios ambientales que Astas proporcionan a la ciudad. 
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Para no caer en la trampa de una educaci@n ambiental colonizadora o indolente, retomamos 
la escala local y la noción de “la casa común” y del “cuidado esencial” que se transfiere 
y se refleja en los contenidos y las estrategias que hemos ido construyendo. Nuestra 
postura en este debate sobre c@mo cuidar nuestros lugares de vida coloca en primer lugar 
la reconstrucci@n de la comunidad local desde la inclusi@n de la diferencia a travAs del 
di=logo y la convivencia, acompaUada por la reivindicaci@n del patrimonio biocultural local 
– ecosistemas, saberes ancestrales y agroecol@gicos –, y la procuraci@n de espacios para la 
gesti@n colectiva del lugar y del territorio.

3 La Red de Custodios del ArchipiAlago es una iniciativa ciudadana conformada por un grupo heterogAneo de 
personas interesadas en cuidar sus espacios de vida a travAs de la participaci@n plural en el manejo cuidadoso del 
territorio. El surgimiento de la red se remonta a la reciente creaci@n de la Área Natural Protegida ArchipiAlago de 
Bosques y Selvas de Xalapa en 2015, por lo que uno de los objetivos centrales es desarrollar procesos colectivos para 
la salvaguarda de esta ANP.

En este apartado comparto una breve caracterizaci@n de los espacios y las actividades 
realizadas en colaboraci@n entre las acadAmicas y estudiantes del Centro Ecodi=logo, los 
vecinos y tres escuelas locales en el período entre 2015 y 2019 (Paradowska, 2017, 2018, 2020). 
Varias de ellas fueron apoyadas por los compaUeros de la sociedad civil, principalmente de 
Red de Custodios del ArchipiAlago3 y otros colectivos autogestivos como Espora Producciones 
y La Caja M=gica.

Reuniones vecinales itinerantes. Casas de los vecinos en Xoloxtla, Zoncuantla y San 
Antonio, 2015-2016. El proyecto empez@ por una etapa de acercamiento voluntario que 
consistía en reuniones en casas de los vecinos interesados en el tema de buen vivir, donde 
la conversaci@n giraba en torno a diversos aspectos de nuestro habitar el lugar y donde se 
tejieron comprensiones, empatías y futuras acciones colectivas. La din=mica itinerante de 
las reuniones respondi@ a la inexistencia de espacios p2blicos aptos para albergarlas. Estos 
encuentros vecinales han funcionado no s@lo como un modo suave y amable de acercamiento 
entre la poblaci@n distanciada (Peat, 2010) sino tambiAn han jugado un papel importante 
en el replanteamiento de nuestras relaciones, abriendo la posibilidad a la reconstrucci@n 
del tejido social. Abrir la puerta de la propia casa es un acto simbólico que manifiesta 

los espaCios De aprenDizaje Comunitario
para el buen vivir
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4 En esta primera etapa del proyecto los principales facilitadores del proceso fueron: Mtra. Teodora Landa Valencia, 
Leticia Bravo Reyes y la autora, así como estudiantes de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la 
Sostenibilidad.
5 Las caminatas fueron guiadas por los vecinos: don MoisAs Villa, don Goyo Domínguez Acosta, Karina Posada y 
Luis Antonio Silva Fern=ndez.
6 Entre las ventajas de estas estufas en comparaci@n con los fogones abiertos com2nmente usados en la zona est= su 
construcci@n sencilla y barata, el bajo consumo de leUa y el sistema de extracci@n del humo de la cocina.  El proceso 
fue facilitado por la Mtra. Amparo Albalat.

la disposici@n hacia la inclusi@n del otro desde el espacio m=s íntimo y familiar, y es el 
primer paso para un pensar y un hacer en comunidad. Vivir este encuentro permite vernos 
reflejados en el otro y sentirnos complementarios en nuestra diversidad. Cabe enfatizar que 
lo que nos convocó fue el anhelo de pacificación y armonización de nuestras relaciones y el 
deseo genuino de reconstruirnos en comunidad desde el paradigma de buen vivir4.

Las caminatas. Rancho Viejo, La Pitahaya, Colonia Olmeca. De 2015 hasta la fecha. 
Participar en las caminatas grupales guiadas por los conocedores locales voluntarios es 
una manera de reconocer el territorio vivido desde una experiencia sensorial y compartida. 
AcompaUadas por la observaci@n, contemplaci@n, convivencia e intercambio de saberes, las 
caminatas permiten redescubrir los valores ecol@gicos, hist@ricos y culturales de nuestro 
entorno y contribuyen al fortalecimiento de la pertenencia y del aprecio por el territorio. 
Esta enseUanza natural fuera del aula permite a los participantes reintegrarse al espacio 
vital de una manera l2dica y relajada. Compartir el sendero, las historias, la comida, el 
juego, el asombro, el cansancio y el disfrute del paisaje nos sit2a en el mismo nivel, nos 
hermana y nos integra, revalora los saberes locales para comprender mejor el territorio. En 
la actualidad, caracterizada por la exclusi@n de =reas que solían ser comunes o de libre acceso, 
aunada al desasosiego generalizado ante la expansi@n de la violencia y la inseguridad que 
nos intimidan y nos encierran entre las cuatro paredes, el recorrer de manera consciente 
el espacio vivido - caminos, veredas, bosques y orillas de los ríos - es una manera de ejercer 
nuestra libertad y el derecho al disfrute del entorno5. 

El trabajo colectivo para aprender-haciendo y revitalizar el mecanismo de solidaridad 
comunitaria. Casas de los vecinos, Xoloxtla y San Antonio, 2015. Un contexto especialmente 
rico en aprendizaje fueron las faenas para la limpieza de =reas verdes y la construcci@n de 
estufas ecol@gicas de leUa. El prop@sito del taller de estufas fue doble. Por un lado, sirvi@ 
para la atenci@n de problem=ticas ambientales como el cuidado de los bosques, la economía 
domAstica, y la salud sobre todo de mujeres y niUos que m=s tiempo pasan en las cocinas6. 
Por otro lado, sirvi@ para recordar el sistema tradicional de mano vuelta - trabajo colectivo 
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y recíproco entre los integrantes de la comunidad - incluyendo a los vecinos nativos y 
no nativos, y con ello fortalecer la confianza y el sentido de comunidad. Esta actividad 
integr@ saberes locales y saberes expertos en espacios caseros, reconect@ los pueblos vecinos, 
los gAneros y las generaciones, articulando el trabajo y la convivencia. Aquí se cumpli@ la 
premisa de “aprender haciendo”, al ligar los procesos de aprendizaje con la vida colectiva 
y productiva, donde apreciamos la complementariedad de nuestros saberes y capacidades. 
Vivimos y reaprendimos los valores de respeto, solidaridad y reciprocidad, hospitalidad y el 
cuidado mutuo, que son los fundamentos de la vida colectiva basada en el buen vivir. 

Talleres de verano para niños y niñas. San Antonio, 2015. Los talleres de verano surgieron 
en respuesta a la necesidad de las familias de contar con un apoyo para el cuidado de los 
niUos durante vacaciones de verano. En un proceso espont=neo organizamos dos semanas 
de actividades conducidas por vecinos-voluntarios y algunos estudiantes. Las actividades 
incluyeron una diversidad de temas desde agroecología, el arte, los juegos y primeros auxilios, 
entre otros temas asociados al buen vivir. Los participantes asumieron el principio de la 
responsabilidad comunitaria por la educaci@n de los niUos con entusiasmo y solidaridad, 
apoyando la crianza de manera desinteresada. La temporada de los talleres result@ muy 
exitosa con una numerosa participaci@n de los niUos de San Antonio y Xoloxtla.

Taller de reflexión sobre el buen vivir. Centro Ecodiálogo, Campus USBI, Xalapa, 2016. 
Fue un encuentro entre las personas participantes en el proyecto (habitantes, acadAmicos, 
estudiantes) para compartir reflexiones y aprendizajes generados en colectivo a lo largo del 
primer año del desarrollo del proyecto. Se trataba de reafirmar el aprendizaje ligado a las 
experiencias concretas que dotan de nuevos significados nuestra convivencia enriquecida, 
donde nos “dejamos criar” mutuamente y construimos una conciencia colectiva en torno al 
buen vivir. 

Talleres de arte y buen vivir “¡Ponte Trucha!”. Escuela Telesecundaria Juan Amós Comenio 
en Rancho Viejo, 2018. Estos talleres forman parte de nuestro acercamiento a los espacios 
educativos formales – tres escuelas p2blicas en la regi@n – como nuevos contextos para 
fomentar procesos de revaloraci@n del entorno, los saberes y las pr=cticas conducentes al 
buen vivir. El prop@sito del taller ¡Ponte Trucha! con los adolescentes de la telesecundaria 
en Rancho Viejo consitió en la implementación de lenguajes artísticos de la gráfica, la 
música y el video para explorar y desarrollar vínculos y significados que fortalecen el 
arraigo territorial y comuniatario de los j@venes. Realizamos caminatas, indagaciones con 
abuelos y cultivadores de saberes locales, ejercicios de escritura, dibujo, mapeo, actividades 
som=ticas de car=cter l2dico y contemplativo enfocadas a la sensibilizaci@n y socializaci@n 
de los saberes sobre el entorno socioambiental de los alumnos, para culminar con la creaci@n 
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de carteles, canciones y videos en los que el buen vivir se subjetiviza y dota de nuevos 
significados7.

Talleres de Códices Prehispánicos para la revaloración del patrimonio arqueológico y 
la historia local. Escuelas primarias Niños Héroes de Chapultepec en Xoloxtla y Rafael 
Ramírez en Zoncuantla, 2016, 2017, 2018. La integraci@n de la historia - la prolongada y 
diversificada acción del ser humano en la tierra-territorio - como parte en la educación 
ambiental obedece a una definición amplia del ambiente, abierta e incluyente, que no separa 
estas m2ltiples dimensiones del mundo que vivimos. Adoptamos una visi@n del ambiente 
sociocultural cuya expresi@n m=s tangible es el paisaje biocultural, construido a lo largo del 
tiempo a partir de las interacciones entre el ser humano y su entorno biofísico. Complejizar 
el entorno de esta manera facilita comprenderlo como oikos - casa com2n que compartimos 
entre todos, que heredamos de las generaciones pasadas y que tambiAn cederemos a los que 
vienen.  Esta perspectiva no sólo revela la inesperada riqueza de significados acumulados 
en el lugar a lo largo de los siglos, sino tambiAn nos enseUa sobre la tolerancia, pues no 
somos los 2nicos que pasamos por este lugar y no somos sus dueUos. Nos ayuda a sentir 
que pertenecemos al lugar y no que el lugar nos pertenece, a reconocer la generosidad del 
ambiente que ha acogido tantas generaciones y culturas diversas, y a construir relaci@n 
respetuosa y cuidadosa con el entorno. Cabe mencionar que el tema de vestigios arqueol@gicos 
no es f=cil de tratar con la poblaci@n adulta del lugar, ya que muestra reservas y recelos 
al respecto.  Los Talleres de C@dices Prehisp=nicos para los niUos de las primarias de 
Xoloxtla y Zoncuanta tenían el objetivo de familiarizarlos con el pasado prehisp=nico 
de su regi@n e interesarlos en la historia m=s reciente de sus localidades de una manera 
l2dica, involucrando herramientas de teatro, la realizaci@n de c@dices, las visitas a los sitios 
arqueol@gicos m=s cercanos (en Xoloxtla) y al Museo de Antropología en Xalapa8. 

Presentación comunitaria de los resultados del proyecto Diálogo de Saberes para el Buen 
Vivir. Escuela Telesecundaria Juan Amós Comenio, Rancho Viejo, 2018. No es necesario 
explicar la importancia de la rendici@n de cuentas del desarrollo de los proyectos basados 
en la participaci@n comunitaria a todos los actores involucrados. Estos momentos sirven 
no s@lo para presumir los resultados – tangibles e intangibles - que se lograron de manera 
conjunta, sino tambiAn para reconocer la importancia de los aportes de cada uno en la red de 
colaboraci@n. Es una ocasi@n m=s para celebrar en comunidad y una invitaci@n a continuar. 

7 Talleres facilitados por la Mtra. Leticia Bravo Reyes, Rafael Rodríguez Toral, Carlos Salvador C=rdenas, y Le@n 
Felipe Mendoza, David Donner Castro, Fernando Luj=n y la autora.

8 Los talleres de C@dices Prehisp=nicos fueron diseUados y facilitados por el Mtro. Arturo Richard Morales.
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En nuestro proyecto enfocado a promover procesos educativos desde y para el buen vivir, 
esta rendici@n de cuentas se dio en el marco de la presentaci@n del libro Tejiendo Utopías 
que relata la primera etapa del proyecto, realizada en un formato l2dico y participativo que 
rompe con los esquemas de una presentaci@n de libro acadAmico: en espacio comunitario, 
en círculo, con juegos e interacciones reflexivas con el p2blico, piUata y tamales. En otros 
momentos aprovechamos para ello espacios cogestionados con otros colectivos, con los que 
compartimos la perspectiva y el territorio de trabajo, como los festivales bioculturales y 
festivales de cine comunitario. 

Talleres de sensibilización ambiental para niños en colaboración con la Red de Custodios. 
Escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec en Xoloxtla, 2018. Como una iniciativa 
conjunta con la Red de Custodios del Archipiélago se realiz@ un ciclo de talleres con los 
alumnos de la primaria, centrados en la difusi@n de los valores de la ANP cercana y la 
experimentaci@n de pr=cticas cuidadosas con el entorno. Gracias al apoyo voluntario de los 
integrantes de la Red, los niños contaron con un programa diversificado de contenidos y 
din=micas sobre el =rea protegida, el bosque de niebla, el cuidado del agua, la fauna local, 
abejas meliponas, producci@n de lombricomposta y el reciclaje. Este taller culmin@ con el 
Festival Biocultural con la participaci@n del p2blico en general en Xoloxtla.

Talleres de reapropiación del territorio y la memoria local. Escuela primaria Rafael 
Ramírez en Zoncuantla, 2019. En el mismo sentido facilitamos los talleres con la 
participaci@n de los abuelos sabios y los niUos de la primaria en Zoncuantla.  Aquí combinamos 
la narrativa y el di=logo, la memoria y la creatividad infantil con las herramientas de 
artes pl=sticas y visuales. Entre los objetivos de este taller estaba promover el di=logo 
intergeneracional dando continuidad a la memoria del lugar en sus diversos aspectos 
(geografía, historia, biodiversidad, la vida en general), crear interpretaciones pl=sticas de 
dichas historias involucrando sensibilidad e imaginaci@n de los niUos, y propiciar de esta 
manera los procesos de valoraci@n del lugar en las nuevas generaciones. Las narrativas de 
don MoisAs Villa, habitante oriundo del lugar, la din=mica del taller y los dibujos de los 
niUos sirvieron para la realizaci@n de un cortometraje animado que se ha proyectado con 
fines educativos en espacios comunitarios de la misma zona, ampliando el rango de impacto 
de estas actividades9.

9 Talleres facilitados por Mtra. Leticia Bravo Reyes, Ana Valentina V=zquez Suarez, Rafael Rodríguez Toral, Gabriela 
Ter=n, don MoisAs Villa y la autora. El cortometraje animado “El monte me jala. Las historias de Don Moi en el 
bosque de niebla” se puede consultar en youtube.
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La realización de video-documentales, 2019. Adem=s de la realizaci@n del cortometraje 
animado y otros cortos que documentan actividades realizadas en el marco del proyecto, 
continuamos con el empleo del video para registrar percepciones y relaciones de los 
habitantes con su entorno, para posteriormente emplearlo como un dispositivo de reflexi@n 
y debate comunitario, con el fin de incidir en un manejo más consciente, solidario y cuidadoso 
del territorio por parte de los vecinos. ¿QuiAnes somos los que habitamos aquí? ¿Cu=l es 
nuestra relaci@n con el lugar y nuestro modo de habitarlo? ¿QuA es lo que m=s valoramos 
de vivir aquí? ¿C@mo ha cambiado el lugar y nosotros? ¿QuA hemos ganado y quA hemos 
perdido en las 2ltimas dAcadas? ¿QuA necesitamos defender? Los principales insumos del 
video son las voces y miradas de los habitantes acerca de estos aspectos medulares de la 
convivencia. El resultado es una particular “cartografía” de la localidad que colectiviza los 
saberes, percepciones y aprendizajes generados en el marco de las entrevistas, expresando 
las preocupaciones comunes y la resistencia de los habitantes ante los cambios que trae la 
urbanizaci@n y la globalizaci@n de la vida en el lugar10.

Proyecciones de video-documentales. Patios de las casas de los vecinos, atrio de la 
capilla y las escuelas en Xoloxtla, Zoncuantla y Luz del Barrio, 2019. Los videos 
realizados con la participaci@n comunitaria no s@lo sirven de registro de testimonios y 
problem=ticas, tambiAn son importantes para detonar procesos transformadores al interior 
de la comunidad. Las proyecciones de estos materiales audiovisuales en diferentes foros 
comunitarios, improvisados ex profeso para este fin en las localidades y aprovechando 
eventos organizados por otras redes colaborativas en la regi@n como Feria de la Milpa 
o Festival Itinerante del Cine Comunitario de la Tierra11 han permitido compartir y 
ampliar el di=logo con la poblaci@n. Los conversatorios con la participaci@n de los vecinos 
improvisados inmediatamente despuAs de las proyecciones generalmente fueron muy ricos 
y nos permiten constatar que el empleo de este tipo de audiovisuales es una estrategia 
muy acertada para provocar reflexiones colectivas que eventualmente contribuyan a la 
conciencia y la pr=ctica del buen vivir. Posteriormente a estas presentaciones, los materiales 
se pusieron en plataformas electrónicas y están disponibles para fines educativos sin lucro.

Talleres de bienes comunes: “Bienes Comunes: ¿Qué son y cómo cuidarlos?”. Escuela primaria 
Niños Héroes de Chapultepec, Xoloxtla, 2019. En transcurso del proyecto se evidenci@ la 

10 El video documental “Xoloxtla, voces y rostros”, realizado en colaboraci@n con Sebasti=n Guigui Alfaro, AngAlica 
Cristiani y la autora, se puede consultar en youtube.

11 Festival Itinerante del Cine Comunitario de la Tierra (FICCTERRA) fue organizado por La Caja M=gica y la Red 
de Custodios del Archipiélago con el apoyo de PACMyC (www.ficcterra.org).
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necesidad de un espacio m=s permanente dedicado a la reflexi@n, aprendizaje y acci@n. Los 
talleres de bienes comunes idealmente fueron pensados como la respuesta a esta necesidad 
de nuestro grupo de trabajo, reconociendo al mismo tiempo su car=cter complementario 
con respecto a otros espacios, ya existentes en la comunidad, para la atenci@n de espacios, 
bienes y problem=ticas de incumbencia colectiva. Hemos notado que estas instituciones - 
las tradicionales y las creadas m=s recientemente para la atenci@n de las problem=ticas 
emergentes como la inseguridad -, frecuentemente no son incluyentes y priorizan intereses 
de individuos o grupos con poder, polarizando a los actores, desplazando el interAs com2n 
y el cuidado del medioambiente al segundo plano o diluyendo totalmente estas prioridades. 
El sentido de los talleres est= en darnos oportunidad de abordar problem=ticas del entorno 
pr@ximo desde la participaci@n de actores m=s diversos y saberes complementarios en un 
di=logo basado en la escucha, la suspensi@n de juicios y la creatividad que integra lo nuevo, 
lo no pensado y no dicho en un co-diseUo de estrategias colectivas que incidan en el entorno. 
Creemos que contar con un espacio permanente de reflexi@n, aprendizaje y cogesti@n es 
vital para reinventarnos como comunidad desde el horizonte de buen vivir, sin embargo, 
tenemos que admitir que hemos encontrado dificultades para darle seguimiento. En cambio, 
las din=micas de la Red de Custodios han permitido dar continuidad y enriquecer algunas 
de estas iniciativas en el territorio cercano.

A partir de esta recapitulaci@n de las experiencias colectivas de educaci@n informal “desde 
y para el buen vivir” desarrolladas en la colindancia de la ANP Archipiélago de Bosques 
y Selvas de Xalapa, podemos intentar hacer un balance de este proceso identificando 
principales logros, retos y oportunidades que esta perspectiva, aplicada al campo de la 
educaci@n ambiental, representa en nuestro particular contexto local. Valga la precisi@n 
de que cada logro genera nuevos desafíos y lo que aparenta ser dificultad es al mismo 
tiempo una posibilidad antes impensada.  Tal vez incluso sea imposible distinguir los 
logros de los fracasos, no s@lo porque muchos de los primeros son intangibles, imposibles de 
medir o contabilizar, sino porque la complejidad de la vida colectiva siembre nos siembra 
la incertidumbre acerca del impacto futuro de nuestras acciones o no-acciones. A lo que 
podemos aspirar es ser agentes de cambio que lanzan preguntas, crean espacios de reflexi@n 
efímeros y facilitan algunas vivencias significativas que alimentan nuestra conciencia 
individual y colectiva. Recrear saberes, fortalecer lazos comunitarios, el arraigo local y 

logros, retos y oportuniDaDes
De la perspeCtiva De buen vivir
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planetario y experimentar las posibilidades es c@mo podemos contribuir a la formaci@n de 
seres humanos conscientes y comprometidos con el horizonte de buen vivir. Por su car=cter 
transgresor, liberador y tal vez ut@pico, nuestra propuesta se suma a las pedagogías de la 
esperanza de Paulo Freire y sus seguidores.

Entre los principales resultados del proyecto debemos mencionar el acercamiento y el 
fortalecimiento de la confianza entre los vecinos de cuatro localidades en la periferia de 
Xalapa que se dio a partir de la participaci@n en las actividades que brevemente se han 
descrito. Reconocer nuestra pertenencia al territorio com2n que merece de nuestro cuidado, 
identificar preocupaciones y prioridades comunes, visibilizar la diversidad de saberes, 
capacidades y la creatividad de cada uno para aportar soluciones, afirmar los valores y formas 
de convivencia locales y construir un aprendizaje realmente colectivo en un ambiente de 
convivialidad, nos ha llevado a fortalecer el sentido de comunidad entre los participantes. 
Establecimos colaboraciones con tres escuelas p2blicas de la regi@n, donde hemos podido 
dar continuidad al abordaje de diversos aspectos del buen vivir con los niUos y adolescentes 
mediante actividades que contemplan el di=logo intergeneracional y di=logo de saberes, la 
creatividad, el juego y el arte, adem=s de la generaci@n de productos como videos, carteles y 
canciones que dotan el buen vivir de nuevos significados, recrean los saberes bioculturales y 
el arraigo territorial entre los j@venes. Aprovechamos otros espacios como Feria de la Milpa, 
Festival de la Niebla y Festivales Bioculturales, Festival de Cine Comunitario de la Tierra 
y medios de comunicaci@n universitarios para la difusi@n del proyecto y sus resultados. 
La fructífera vinculaci@n con la Red de Custodios nos permiti@ - adem=s de motivarnos, 
capacitarnos y acompaUarnos mutuamente - realizar actividades conjuntas con mayor 
impacto y cogestionar nuevos proyectos con enfoque de buen vivir en el =rea. 

En cuanto a los retos encontrados, Astos se ubican en tres niveles: 1) la participaci@n, 
incierta debido a las inercias sociales que pueden socavar cualquier proceso innovador; 
2) la facilitaci@n, que adem=s de requerir de ciertas disposiciones personales y manejo de 
herramientas participativas, requiere de vigilia y creatividad constantes; y 3) el compromiso 
con el proceso de transformaci@n de todos los implicados m=s all= de un corto plazo. Nos 
enfrentamos a la necesidad de encontrar mecanismos de comunicaci@n y convocatoria m=s 
eficientes y procurar espacios permanentes para la reflexión, capacitación y acción hacia 
el buen vivir en comunidad, lo cual pudo ser parcialmente superado con la integraci@n de 
nuevos actores, contextos y herramientas, y el trabajo en red. El involucramiento de los 
padres de familia en los procesos con sus hijos result@ la tarea m=s frustrante y nos oblig@ 
a buscar otros mecanismos para llegar a los habitantes de todas las edades. Asegurar la 
continuidad de estos procesos y trascender la escala local parecen a2n inciertos y difíciles 
de lograr, planteando una nueva meta enfocada en el fortalecimiento de redes colaborativas 
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con otros actores y colectivos que trabajan perspectivas afines en el territorio. Por otra 
parte, mantener una buena comunicaci@n y relaci@n con el equipo de trabajo, encontrar el 
equilibrio entre la acci@n a escala local y las problem=ticas regionales, y seguir aportando 
ideas sin perder de vista los principios que nos convocan, son otros de los retos que nos 
acompaUan en el proceso.

Entre las oportunidades que podemos vislumbrar a futuro, la principal es la reinvenci@n 
de contextos y herramientas participativas, multi-actorales, interculturales y 
transdisciplinarias. La disposici@n a aprovechar todos los espacios y tiempos disponibles – 
formales, informales, cotidianos – y comprometerse en colaboraciones emergentes es otra 
posible ventaja que deseamos destacar para que la perspectiva de buen vivir trascienda 
nuestros limitados nichos de acci@n. Finalmente recomendamos no encerrarse en una noci@n 
angosta y excluyente de educación ambiental, ya que más que un programa o definición es 
un proceso nutrido desde una pluralidad de lugares que cobra sentido dentro de m2ltiples 
realidades. Optar por procesos abiertos y solidarios obedece a la complejidad de la tarea 
que integra dimensiones metodol@gicas, Aticas y desde luego ontol@gicas, porque se trata de 
cultivar seres humanos no s@lo conscientes sino tambiAn capaces de luchar y crear otros 
mundos posibles.

A todas y todos que han participado y apoyado esta experiencia colectiva.
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2do. lugar en el 3er. Premio Nacional Dip. Francisco J. M2gica, 2019, por 
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) de la C=mara de Diputados.
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Universidad Veracruzana, Facultad de Biología. Director general de la 
empresa Grupo DEGEA S.A. de C.V.
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del Centro de Ecoalfabetizaci@n y Di=logo de Saberes de la Universidad 
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Granada, EspaUa, Doctor en Educaci@n por el Instituto Veracruzano de 
Educaci@n Superior (IVES). Es Profesor de Tiempo Completo Titular 
“C” de la Facultad de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana, donde 
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