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Resumen
El proyecto de resignificación educativa busca la forma-
ción permanente del docente que piensa en la educación 
como proceso, para transformar el espacio educativo 
tradicional en un espacio democrático y participativo, 
con proyectos cooperativos e interdisciplinarios. Duran-
te seis meses se trabajó desde la Investigación Acción 
Educativa (iae) (Elliot, 1998), por lo que los temas del 
programa se establecieron de acuerdo con los intereses y 
necesidades de los profesores y directores de la escuela.  

La implementación se realizó con la comunidad edu-
cativa de una institución rural de São Paulo, en la cual 
se desarrollaron talleres semanales alrededor de las 
preguntas: ¿Cuáles serían las propuestas de trabajo di-
recto con los estudiantes?, ¿qué cambios afectarían las 
concepciones y prácticas pedagógicas de los maestros 
y las relaciones entre todos los miembros de la comuni-
dad escolar (estudiantes, maestros, empleados, familia, 
etc.)? Con los 217 estudiantes, de 4 a 11 años de esta 
institución, se trabajaron guiones de estudio basados 
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en sus intereses. Los resultados preliminares de estos 
proyectos han demostrado que es posible construir la 
educación para la ciudadanía y la conciencia ambiental 
a través de acciones que tengan sentido para la comu-
nidad escolar.
Palabras clave: resignificación; proyectos educativos; 
educación para la vida; integralidad; complejidad.

Abstract
The Educational Resignification Project seeks the per-
manent training of the teacher who thinks of education 
as a process, to transform the traditional educational 
space into a democratic and participatory space, with 
cooperative and interdisciplinary projects. Work was 
carried out for six months using the Educational Action 
Research-iae (Elliot, 1998); therefore, the topics of the 
program were established according to the interests and 
needs of the teachers and school directors. The implemen-
tation was conducted with the educational community of 
a rural institution in São Paulo, where weekly workshops 
were developed around the questions: What would be 
the proposals for direct work with students? and What 
changes would affect pedagogical conceptions and 
practices of teachers and the relationships between all 
members of the school community (students, teachers, 
employees, family, etc.)? With the 217 students from 04 to 
11 years old at this school, study scripts were developed 
based on their interests. The preliminary projects’ results 
showed it is possible to build education for citizenship 
and environmental awareness through actions that make 
sense for the school community.
Keywords: Resignification; educational projects; edu-
cation for life; comprehensiveness, complexity.

Resumo
O Projeto de Ressignificação Educacional busca a for-
mação permanente do professor que pensa a educação 
como um processo, para transformar o espaço educa-
cional tradicional em um espaço democrático e partici-
pativo, com projetos cooperativos e interdisciplinares. 
Trabalhamos por seis meses a partir da Pesquisa-Ação 
Educacional (pae) (Elliot, 1998), de modo que os te-
mas do programa foram estabelecidos de acordo com 

os interesses e necessidades dos professores e direto-
res escolares. A implementação foi realizada com a 
comunidade educativa de uma instituição rural de São 
Paulo, onde foram desenvolvidas oficinas semanais em  
torno das questões: “Quais seriam as propostas de tra-
balho direto com os alunos?”; “Que mudanças afetariam 
as concepções e práticas pedagógicas dos professores 
e as relações entre todos os membros da comunidade  
escolar (alunos, professores, funcionários, família, etc.)?”.  
Com os 217 alunos de 04 a 11 anos desta escola, foram 
trabalhados roteiros de estudo baseados em seus in-
teresses. Os resultados preliminares desses projetos 
mostraram que é possível construir educação para a 
cidadania e consciência ambiental por meio de ações 
que façam sentido para a comunidade escolar.
Palavras-chave: ressignificação; projetos educacionais; 
educação para a vida; integralidade; complexidade.

Actualmente la educación se enfoca en la for-
mación cognitiva de los estudiantes. En un mo-
vimiento contrario a lo establecido, consideramos 
a la escuela como un lugar para la formación de 
ciudadanos con educación integral, donde hay 
posibilidades de aprender a cuidarse a sí mismos, 
a los demás y al planeta. Una educación para la 
ciudadanía engloba temas que se entrelazan de 
manera compleja, y es esta perspectiva la que 
se utilizó para analizar las experiencias formativas 
socioambientales vividas en una escuela primaria 
en proceso de resignificación de la educación.

El colegio como sistema cumple unas funcio-
nes específicas no solo en lo académico, sino en lo 
social, afectivo, comunicacional, físico y valorati-
vo. Más allá de esto, debe decirse que la familia, 
la escuela y la comunidad tienen aprendizajes 
específicos por desarrollar (Carmona Alvarado 
& Reyes-Ruiz, 2017). De esta manera, la fami-
lia como primera escuela cumple unas funciones 
fundamentales como son el desarrollo de los auto-
cuidados básicos, la autovaloración, la autoesti-
ma, la autocrítica, las pautas de comportamiento, 
el manejo de la autoridad, la comunicación y la 
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asunción de las características de los modelos de 
identificación primaria representada en los padres 
y adultos del entorno inmediato. Precisamente,  
es esta argumentación la que concita a que la insti-
tución pueda integrar a la familia para que cumpla 
esos propósitos que pueden denominarse educa-
ción familiar. 

Así mismo, la escuela debe asumir la consoli-
dación de aprendizajes académicos y culturales, 
como pretextos para la formación que permitan 
el desarrollo estructural de las diferentes dimen-
siones incluyendo el juicio moral. Para Rodríguez 
(1996), el epicentro de las acciones académicas en 
el colegio debe tener como propósito el desarrollo 
de aprendizajes para la convivencia, que además del 
aprendizaje de los saberes ya elaborados de las 
asignaturas, ejes temáticos o núcleos problémicos, 
se evidencien actitudes o valores para la conviven-
cia social como la cooperación, responsabilidad, 
puntualidad, respeto, solidaridad, tolerancia, entre 
otros; al tenor de espacios dialógicos como ejerci-
cio que permita el respeto de posturas diferentes 
a las propias.

En consecuencia, el desarrollo de la ética in-
dividual corresponde al aprendizaje en la familia, 
la ética humana a la escuela y la ética planetaria 
a la comunidad-sociedad (Morin, 2011). Justamente, 
la sociedad se erige como la gran escuela para el 
aprendizaje permanente de la ciudadanía.

Ahora bien, la escuela tradicional no ha sido 
vista de esa manera, sino que según Becker (2011), 
esta piensa repetidamente en el conocimiento 
como una forma de contenido, porque para ella, 
el conocimiento es equivalente al contenido es-
tudiado. Por lo tanto, la escuela olvida totalmente 
su función social asumiendo la educación como 
una tarea instrumental (Habermas, 2007), donde 
solo se practica la transmisión de conocimien-
tos socialmente acumulados y rara vez se evoca 
a la reflexión sobre este contenido. El aprendizaje 
necesita expandir las estructuras del conocimiento, 
más allá de transmitirlo, con lo cual se evidencia 
que la escuela no solo olvida totalmente su función 

social, sino que confunde las acepciones o signi-
ficaciones de formación, educación, pedagogía y 
práctica pedagógica. De esta manera, la formación 
comprende tanto el concepto de educación como 
el de enseñanza (Tolstoi, 2017). La educación y la 
pedagogía distan de ser actividades instruccionales 
para convertirse en procesos en los que interactúan 
diversas disciplinas.

Entonces, la educación será entendida como un 
proceso social que trasciende de la institución a 
otros escenarios como la familia y la comunidad. 
De una manera amplia, el proceso educativo im-
plica interacciones muy profundas que involucran 
cuestiones simbólicas de las diferentes dimensio-
nes del ser humano. Es coherente afirmar que la 
educación es asumida como un proceso personal, 
social, dinámico y permanente, cuyo objeto princi-
pal es la formación humana a través de la constante 
interacción consigo mismo, con el otro y con el 
contexto (Pino & Uscategui, 2014). 

En ese sentido, ¿cómo abordar la educación? Es 
un interrogante que solo puede encontrar respuesta 
a partir de las concepciones pedagógicas de los 
maestros, es decir, las creencias o constructos que 
posee el docente para el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas, siendo necesario trascender la noción 
instrumental y repetitiva, para entenderlas como el 
espacio interactivo que se genera en el compartir 
de un saber que posee el maestro, el cual circula 
mediante un discurso, un lenguaje, unas prácticas 
y establece relaciones entre sus participantes; en 
otras palabras, se comparten saberes, prácticas 
sociales y costumbres a través de las diferentes 
actividades que se desarrollan y que llevan en el 
proceso de formación, implícito, un discurso edu-
cativo que subyace en el docente desde su actuar, 
pensar y sentir (Pino & Euscategui, 2014). Esto 
último, llamado las concepciones pedagógicas de 
cada maestro. 

El momento reflexivo que el maestro hace de 
su propio quehacer dinamiza procesos de carác-
ter personal y social, movilizando la enseñanza y 
recreando las múltiples formas de desarrollarlo, 
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proceso que recibe el nombre de pedagogía en un 
sentido amplio. 

Como se mencionó, el aprendizaje necesita ex-
pandir las estructuras del conocimiento, no solo 
transmitirlo, por lo tanto, el bucle recursivo (Morin, 
2008) entre enseñanza y aprendizaje posibilita que 
la reflexión acerca de la enseñanza (pedagogía) con-
forme el aprendizaje, y este aprendizaje, a su vez, 
actúe sobre la enseñanza permitiendo su religación.1 

Para muchos estudiosos en el tema, el proceso 
de resignificación de la educación necesita “la rein-
vención de la educación”, es decir, que en lugar de 
la pedagogía tradicional, debe haber una experiencia 
activa en la que el alumno pueda construir, inven-
tar, investigar, instigar su creatividad, convertirse 
en sujeto de su propio aprendizaje (Becker, 2011). 
Claro que a esto tampoco puede dársele una visión 
mecanicista o casi metafísica, mediante la cual, 
por una suerte de arte de magia se “reinventa” la 
educación, olvidando que cada época en la historia 
de la humanidad ha tenido una forma de entender 
la educación y una visión pedagógica.

Lo anterior, significa que los fundamentos on-
tológicos y epistemológicos que hacen parte de la 
formación de los maestros deben religarse para 
poder responder a los retos del contexto actual, 
que con una nueva cosmovisión redefinan el ideal 
de ser humano a formar, el tipo de educación y de 
pedagogía que desde las incertidumbres actuales, 
aborde, apuntale y siga la formación de la condición 
humana2  como escenario de fondo del aprendizaje 

1 La religación es un término que se utiliza desde la comple-
jidad que denota conexión, asociación, vínculo. “Religar 
lo fragmentado desde una perspectiva transdisciplinar. Es 
necesario tener claro que la complejidad no trata de buscar 
el conocimiento general, más bien, brinda un método 
para detectar las conexiones, articulaciones existentes en 
una relación de sistema, este puede ser, la humanidad, la 
naturaleza, la sociedad o la cultura” (Autor, año, pág.).

2 “La condición humana en su sentido más amplio debe ser 
entendida como un saber innato y práctico, caracterizado y 
aplicado en toda disciplina de manera transdisciplinar, ha-
ciendo valer principalmente la comprensión de los niveles 
de realidad, el tercer incluido y la complejidad” (González 
Velasco, J. M., 2020, p. x).

de saberes ya elaborados, presentados como asig-
naturas o de cualquier otra manera. 

Pero la pregunta que surge es: ¿Cómo sería po-
sible tal educación? ¿Cómo se pondría en práctica y 
qué principios epistemológicos podrían sustentarla?

Algunos ejemplos de experiencias que se han 
desarrollado en Brasil (Singer, 2016), se refieren 
a prácticas de educación holística e integradora, 
orientadas a la reproducción de contenidos y la 
promoción del desarrollo de capacidades y re-
flexiones en relación con uno mismo, el otro y la 
sociedad. Según Singer (2016), “la idea de edu-
cación holística implica la coordinación de los 
diferentes espacios y agentes de un territorio para 
asegurar el desarrollo del individuo en todas las 
dimensiones: intelectual, emocional, física, social 
y ética” (p. 213). 

Resulta ingenuo pensar que el espacio escolar, 
y exclusivamente los educadores, pueden ser su-
ficientes para realizar la tarea de promover en el 
individuo la posibilidad de un desarrollo integral. 
Por ello estas escuelas, entre otras reportadas por 
Singer (2016), buscan en la comunidad, en la inte-
gración familiar y en el valor de los conocimientos 
de todos los colaboradores de la escuela —así 
como el conocimiento previo de los niños—, las 
fuentes para la construcción del conocimiento y 
el desarrollo del tema en todo su potencial. 

Una de las instituciones mencionadas en el 
artículo de Singer (2016), la Escuela Municipal 
Amorim Lima, es una escuela pública ubicada en 
la ciudad de São Paulo (Brasil), la cual es impor-
tante ya que ha estado funcionando de manera di-
ferente a toda la red pública y obtuvo licencia de la 
ciudad para su práctica, pues pudo demostrar que 
la práctica democrática y la preocupación por la 
educación integral no se oponen a la construcción 
del conocimiento. No es un trabajo sencillo porque 
requiere formación continua de educadores y una 

 “La visión de contexto y las relaciones humanas son facto-
res trascendentales en el alcance de condiciones humanas 
óptimas o aceptables” (Nicolescu, 2010, p. 27).
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labor intensa con la comunidad, pero es posible. 
La labor de los tutores con grupos reducidos de 
estudiantes busca trabajar aspectos emocionales 
y relacionales, y satisfacer necesidades indivi-
duales en el desarrollo de proyectos de interés 
para los estudiantes. 

El trabajo con la comunidad se ejemplifica con 
el proyecto llamado “Ciudad escuela aprendizaje”. 
Este proyecto apoya a las escuelas para establecer 
un diálogo con la comunidad, hacia una mayor 
ocupación del espacio público para satisfacer 
las necesidades educativas, y sobre todo, para 
generar espacios de construcción de una pers-
pectiva ciudadana. 

Cabe aquí ocuparse de lo que se llama la pers-
pectiva de un ciudadano. Para ello se retoma el 
texto de Goergen (2005 citando a Pieper, 2003, 
p. 143), cuando habla sobre el papel de la escuela 
en la tarea de educar, recuerda que para Kant:

“el buen maestro” debe estar comprometido 
con la idea de libertad, que es al mismo tiempo 
el objetivo de su actividad educativa en la medi-
da en que busca transformar al estudiante en un 
ciudadano ilustrado, maduro, autónomo, capaz de 
autodeterminarse y responder con sus acciones. 

Este objetivo, no se puede lograr a menos que 
se utilice una forma de trabajo que considere al 
estudiante activo en su proceso de desarrollo. La 
epistemología que puede sostener esta forma de 
trabajo es, en nuestra opinión, la constructivista, 
que considera el sujeto en interacción con el en-
torno para la construcción de sí mismo, el medio 
ambiente y la sociedad, si se piensa más amplia-
mente. El conocimiento lógico-matemático, si se 
considera la estructura del pensamiento, así como 
el conocimiento del mundo, son fruto de la inte-
racción y del intercambio entre sujeto y medio. 

En el programa de resignificación educativa, la 
palabra resignificación se centra en la “renovación/
innovación de la educación”, es decir, un cambio en 
las concepciones y práctica pedagógica con el fin 

de construir un entorno educativo más democrático 
y humano, con lo que se estaría respondiendo a la 
necesidad evidenciada de observar en el escenario 
educativo actual, que muchas escuelas se centran 
únicamente en la transmisión del conocimiento, 
olvidando su función social. 

El proyecto de resignificación educativa busca 
la formación permanente del docente que piensa 
en la educación como proceso para transformar 
el espacio educativo tradicional en un espacio 
democrático y participativo, con proyectos coo-
perativos e interdisciplinarios. Este proyecto se 
centra en elementos de planificación específica 
de la educación, en los que los investigadores 
que forman parte del Grupo de Estudios e Inves-
tigación en Psicología Moral y Educación Inte-
gral (geppei), de la Universidad Estatal Paulista 
(unesp) de Marília, Brasil, han generado espacios 
de formación para los profesores y directivos de la 
escuela que participan en el programa. Las jorna-
das ya impartidas fueron: “Desarrollo cognitivo 
bajo el enfoque de la psicología genética y los 
juegos matemáticos”, “Desarrollo moral bajo el 
enfoque de la psicología genética”, “Psicogénesis 
del conocimiento e implicaciones educativas”, 
“Introducción al trabajo en grupo y al aprendi-
zaje cooperativo”, “La evaluación reflexiva del 
clima escolar enfocada en mejoras en el entorno 
educativo”, “Aprendizaje cooperativo”, “Los prin-
cipios del aprendizaje democrático”, “Juegos 
cooperativos” y “Autoestima para educadores”.

Relato de experiencia

De acuerdo con los aspectos señalados, se pre-
senta el trabajo de resignificación de la educación 
iniciado en el 2018, bajo la coordinación de un 
educador voluntario en colaboración con la unesp, 
Marília, São Paulo, Brasil, para el apoyo teórico 
y evaluación de las intervenciones.

La investigación fue autorizada con el protocolo 
caae: 46505415.8.0000.5406 y la participación 
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de las personas estuvo condicionada a la firma del 
consentimiento informado, logrando la participación 
de todos los miembros de la institución.

Se trabajó desde la Investigación Acción Edu-
cativa (iae; Elliot, 1998), la cual asume que las 
situaciones sociales deben ser estudiadas con el 
fin de mejorar la calidad de la acción que se lleva 
a cabo en el entorno social. Por tal motivo, los 
temas socioambientales del programa se estable-
cieron de acuerdo con los intereses y necesidades 
de toda la comunidad educativa, empezando con 
la formación permanente de los docentes en el 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo moral.

La implementación del programa duró seis 
meses en una institución rural de São Paulo, en la 
cual se desarrollaron talleres semanales alrededor 
de las preguntas: ¿Cuáles serían las propuestas de 
trabajo directo con los estudiantes? ¿Qué cambios 
afectarían las concepciones y prácticas pedagógi-
cas de los maestros y las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad escolar (estudiantes, 
maestros, empleados, familia, etc.)? Se trabajaron 
guiones de estudio basados en los intereses de la 
muestra de 217 estudiantes de 4 a 11 años de esta 
escuela. En los proyectos, tuvieron la oportunidad 
de construir experiencias sociales y morales que 
implicaron el desarrollo de la autonomía, la par-
ticipación comunitaria en el ámbito escolar y la 
conciencia de su rol como ciudadanos planetarios. 
Comprender su responsabilidad por el bienestar de 
la comunidad donde viven y también por el futuro 
del planeta. 

El programa de resignificación educativa busca 
la formación permanente de los maestros, con el 
fin de ofrecerles una capacitación que pueda con-
tribuir a la resignificación de la educación, a partir 
de la construcción de un entorno escolar más coo-
perativo y enfocado en la educación democrática.

La formación continua derivada de este pro-
grama, se llevó a cabo durante las horas de trabajo 
pedagógicas colectivas con los profesores y direc-
tores, en ellas se profundizó en los conocimientos 
sobre lo que sería “resignificar” y “educación”, 

guiados por las preguntas: ¿Cuáles serían las pro-
puestas de trabajo directo con los estudiantes? ¿Qué 
cambios afectarían las concepciones y prácticas 
pedagógicas de los maestros y las relaciones en-
tre todos los miembros de la comunidad escolar 
(estudiantes, maestros, empleados, familia, etc.)? 

Dicha formación se realizó durante seis meses y 
los temas del programa se establecieron de acuer-
do con los intereses y necesidades de los mismos 
profesores y directores de la unidad escolar. Sin 
embargo, somos conscientes que hace falta trabajar 
en aspectos fundamentales como lo relacionado 
a las corrientes, concepciones y prácticas peda-
gógicas, que realmente es la columna vertebral. 

Los ejes de este proceso formativo han propor-
cionado estudios y debates que podrían contribuir 
con todo el proceso de resignificación escolar, ya 
que conduce a reflexiones sobre las nuevas alter-
nativas educativas. 

Según el equipo directivo que participa en el 
programa de resignificación: “Estamos en un pro-
ceso de romper paradigmas y construir nuevos 
conocimientos, sin embargo, los resultados ya 
se pueden observar, con respecto a las habilida-
des socioemocionales y medidas, en relación con 
la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alum-
nos” (Equipo de gestión, 2019). Este hallazgo es 
una percepción del equipo escolar al evaluar los 
resultados del programa, que posteriormente se 
corrobora con los resultados de la aplicación del 
Cuestionario de Clima Escolar, validado por Vinha 
et al. (2007), quienes evaluaron las percepciones 
de los estudiantes sobre las siguientes dimensio-
nes: relaciones con la enseñanza y el aprendizaje; 
relaciones y conflictos sociales; reglas, sanciones 
y seguridad; situaciones de intimidación entre 
estudiantes; relaciones entre familia, comunidad 
y escuela, y la infraestructura y la red física de la 
escuela. Haciendo énfasis en relaciones con la en-
señanza y el aprendizaje, y sanciones y seguridad 
que tuvieron una mejor evaluación en comparación 
con el pretest que se aplicó antes del inicio del 
programa. Los investigadores concluyeron que:
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El clima escolar comenzó a caracterizarse 
como más positivo, ya que la escuela adoptó el 
trabajo con proyectos que se orientan a la realidad 
de la comunidad y a los intereses de los estudian-
tes; comenzaron a realizar asambleas y rondas de 
diálogo, orientados a la construcción y discusión 
de las reglas de interacción social, en alianza con los 
estudiantes; se promovieron acciones dirigidas a 
una mayor libertad y autonomía de los estudiantes 
para circular en los diferentes espacios de la escuela; 
se desarrollaron acciones encaminadas a una ma-
yor integración y mejor convivencia entre docentes 
y otros miembros de la comunidad escolar; redujo 
la aplicación de sanciones expiatorias (castigos), 
entre otros cambios que favorecen la construcción 
de un clima escolar considerado como más positivo. 
(Bidóia et al., 2020, p. 56)

Después de cada formación realizada por el 
Grupo de Estudios e Investigación en Psicología 
Moral y Educación Integral (geppei), los educa-
dores que participaron en el Proceso de Resigni-
ficación pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos. Proporcionaron actividades que fa-
vorecían las relaciones entre educador/estudiante 
y estudiante/estudiante, permitiendo el ejercicio 
de reflexión, el desarrollo de la autonomía y el 
trabajo colectivo.

La escuela del análisis es una institución rural 
que atiende a 217 estudiantes de 4 a 11 años de 
edad, en los segmentos de educación infantil y pri-
maria, donde el 95 % utiliza el transporte escolar 
municipal. El proyecto comenzó con el trabajo 
sobre los temas de afecto, cooperación, honesti-
dad, respeto a la responsabilidad y solidaridad que 
impregnan todas y cada una de las prácticas del 
proyecto. Según Pacheco (2019), el ser humano 
está en crisis cuando analizamos el mundo en el que 
vivimos, cuando vemos la degradación del medio 
natural y las relaciones humanas, rara vez nos 
damos cuenta de que tales fenómenos son conse-
cuencia de una cierta escolaridad de la sociedad, 
y que es necesario y urgente concebir una nueva 

escuela para un nuevo mundo. Ya se han realizado 
muchas transformaciones en el espacio escolar 
y en las relaciones entre los actores —incluidos 
profesores, estudiantes, empleados y familias—. 
La escuela ha cuestionado el modelo en el que los 
“estudiantes” siguen organizados en colas, separa-
dos por grupos de edad, uniformes y distribuidos 
por grado de educación, siguiendo programas de 
igualdad para todos. Se debe recuperar la promo-
ción de la autonomía y el protagonismo juvenil, 
articular la educación familiar con la educación 
escolar y social. Existe un apoyo jurídico para esta 
transformación desde la Ley 9.394 de 1996, que 
en su artículo 3 destaca:

II – libertad para aprender, enseñar, investigar 
y difundir la cultura, el pensamiento, el arte y el 
conocimiento;

III – pluralismo de ideas y concepciones pe-
dagógicas;

IV – respeto de la libertad y apreciación de 
la tolerancia;

X – apreciación de la experiencia fuera de la 
escuela;

XI – vinculación entre la educación escolar, el 
trabajo y las prácticas sociales.

El equipo de la escuela estudia y planifica jun-
tos qué acciones se desarrollarán. Una de las he-
rramientas utilizadas es el taller, con actividades 
desarrolladas semanalmente de huerta, huerto y 
reciclaje de materiales. Aquí se destacan solo los 
proyectos relacionados con el medio ambiente. 
Otro dispositivo importante han sido los guiones de 
estudio basados en el interés de los estudiantes. 
En las rondas de conversación surgen los temas, 
las preguntas y a partir de ahí se realizan la investi-
gación y conclusiones.

El análisis de este trabajo se basa en el cons-
tructivismo piagetiano, específicamente en el tra-
bajo sobre la educación llevado a cabo por Retha 
Devries y Beth Zan (1998) en la construcción de 
“aulas morales”, es decir, aulas donde el entorno 
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bre. Corresponde a la socialización en un entorno 
carcelario. Se cree, sin embargo, que el trabajo 
curricular, semicurricular y extracurricular tam-
bién es relevante para la construcción del entorno 
socio-moral. La promoción de actividades que 
parten del interés del niño y que pueden construir 
valores universalizables son necesarias en la cons-
trucción de este entorno, y no están ocultas, están 
planificadas e intencionales.

Piaget (1032/1994) incluso llama la atención 
sobre la importancia de la centralidad de la coo-
peración en el proceso de construcción moral. Por 
su parte, Selman (1980) estudia la coordinación 
de la perspectiva social y encuentra que en un 
primer nivel, llamado impulsivo egocéntrico, la 
negociación entre pares se realiza a través de es-
trategias físicas irreflexivas —lucha impulsiva o 
escape—; en un segundo nivel la negociación es 
unilateral, es decir, alguien da órdenes y los demás 
obedecen; en un tercer nivel, llamado reflexivo 
y recíproco, la negociación se realiza a través de 
estrategias de cooperación en una orientación 
persuasiva o diferenciada. 

Lo que se observa en estos diversos niveles 
es un descenso creciente y una coordinación pro-
gresiva de las perspectivas que solo ocurren si el 
sujeto encuentra posibilidades en su entorno, o 
incluso retos para que puedan salir de una postura 
egocéntrica y darse cuenta de que el otro tiene ne-
cesidades, y que satisfacer a los demás, no significa 
no haber cumplido con sus propias necesidades.

Devries y Zan (1998) llaman la atención sobre 
el hecho de que si el profesor conoce dichos nive-
les, sabrá cómo trabajar con cada uno de ellos. Por 
ejemplo, un niño del nivel impulsivo egocéntrico 
debe aprender a ser unilateral, es decir, ante un 
conflicto el maestro debe guiar directamente a cada 
uno a decir lo que piensa y siente usando palabras 
y no gestos o agresiones físicas. Incluso, podría 
sugerir algunas soluciones, como “un poco cada 
uno” o “jugar juntos”. Por otro lado, se debe alen-
tar a un niño del nivel unilateral a ordenar menos 
y negociar más con el otro, y así sucesivamente.

socio-moral se considera tan importante para ser 
trabajado y construido como el conocimiento físico 
y lógico-matemático. El entorno socio-moral, en 
opinión de los autores, es “la red de relaciones 
interpersonales que forman la experiencia escolar 
del niño” (Devries & Zan, 1998, p. 17).

Cuando tratamos con el trabajo en red, debe 
quedar claro que todos los actores en la escena 
de la escuela están igualmente involucrados. Las 
relaciones entre estudiantes, maestros, gerentes, 
empleados y la comunidad, se consideran en el 
mismo nivel de importancia. A menudo, al hablar 
de relaciones en el entorno escolar, parece que cada 
uno de estos subgrupos actúa por separado, cuando 
sabemos que lejos de ello el trabajo tiende a fracasar 
o se obtienen resultados muy provisionales al actuar 
de forma aislada en los subgrupos. La formación 
continua de los profesores es tan importante como 
el cambio en las rutinas con los estudiantes, así 
como el contacto con la comunidad y la relación 
del director con cada subgrupo. Los ejemplos que 
se presentan muestran exactamente eso.

Devries y Zan (1998) abordan un ambiente 
socio-moral como un currículo oculto. De hecho, 
no hay forma de educar sin influir en el desarrollo 
socio-moral. La escuela que solo pretenda trans-
mitir contenidos sin educar moralmente, solo se 
estará engañando a sí misma. La forma de poner 
reglas o no, el lenguaje adoptado, la organiza-
ción física del entorno, el permiso o no de la li-
bre circulación de los estudiantes por el entorno, 
en definitiva, todos los comportamientos adop-
tados configuran un currículo oculto que educa 
moralmente para la heteronomía o la autonomía.  
Devries y Zan (1998, p. 35) llaman la atención 
sobre un aspecto importante: “Algunas personas 
dicen que debemos ejercer autoridad sobre los 
niños porque tendrán que vivir en esta sociedad 
cuando sean más grandes”. 

Esta idea es peligrosa para la democracia, ya 
que contradice la idea básica de libertad dentro 
de un sistema de justicia. El conformismo a la 
autoridad no es socialización en una sociedad li-
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incluye necesidades o desafíos cívicos, servicio 
comunitario, aprendizaje de contenido, habilidades 
y valores, como se muestra en la figura 1:

Con base en los objetivos de la redefinición de la 
educación, se eligió la aps y el uso de sus criterios 
para la construcción de proyectos de educación 
ambiental, a saber: compromiso social, conocimien-
to, habilidades, protagonismo estudiantil, teoría, 
práctica y servicio. Por lo tanto, se implementaron 
algunos proyectos en los que cabe resaltar que su 
creación surge a partir de una demanda de la co-
munidad escolar y contó con la participación de 
empleados, gerentes, educadores, estudiantes y 
la comunidad, con discusiones grupales, círcu-
los de conversación para la encuesta, resolución 
de problemas del proyecto y la creación de nuevos 
programas a partir de la ejecución de los planes 
iniciales. El proyecto de la huerta, por ejemplo,  
se convirtió en el proyecto de los gusanos. Todos se 
describen a continuación, y luego se presenta la 
evaluación de cada uno de ellos según los criterios 
aps, con el objetivo de sistematizar el análisis de 
los proyectos y su efectividad educativa.

Estos desafíos y oportunidades solo pueden 
encontrarse en situaciones de cooperación. A 
continuación, veremos algunas experiencias de 
proyectos relacionados con el medio ambien-
te realizados en la escuela, a fin de destacar la 
importancia de estas prácticas desde el punto 
de vista educativo y la preocupación por crear 
condiciones para la construcción de la autono-
mía desde la educación en la primera infancia. 
Tales desafíos y oportunidades pueden darse en 
situaciones de cooperación, poco experimentadas 
en las escuelas tradicionales que se caracterizan 
por la transmisión de contenidos en relaciones 
típicamente jerárquicas.

De esta manera, los proyectos de educación 
ambiental implementados dentro del programa de 
resignificación educativa se definen como Apren-
dizaje en Servicio (aps), constituyen una prácti-
ca pedagógica de compromiso cívico en la que 
se sigue una propuesta educativa diferente a las 
tradicionales, los participantes enfrentan las ne-
cesidades reales de la comunidad para crear solu-
ciones y aprender (Puig, 2015). Esta metodología 

Figura 1. Variables involucradas en el aprendizaje en servicio 
Fuente: Díaz (2020, p. 8).
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• Huerta: ejecutado por un agente de apoyo edu-
cativo. En este proyecto, los niños inscritos de-
sarrollaron varias etapas en la construcción de 
la huerta, desde el compostaje hasta el estudio 
de lombrices, uso del suelo, preparación del 
suelo, elección de vegetales, riego, responsa-
bilidad de los cuidados necesarios, además del 
seguimiento continuo. La comunidad donó las 
plantas, los padres ayudaron a mantener el jar-
dín con el seguimiento del grupo formado por 
profesores, alumnos y gestores. Las verduras se 
consumieron en la escuela y la finalización del 
proyecto permitió la creación del programa de 
lombrices de tierra.

• Lombrices: construido a partir del interés de los 
estudiantes. Las lombrices de tierra contribuyen 
al estudio del sistema de compostaje, pues son 
vitales en la composición de los fertilizantes 
que se utilizan en la huerta de la escuela. Des-
pués de un tiempo, el compostador comenzó 
a funcionar, los estudiantes pudieron ver que 
una especie de lombriz de tierra se alimentaba 
de otra, por lo que comenzaron a estudiar este 
fenómeno para comprender las características 
del animal.

• Jardín: los estudiantes trabajaron en la cons-
trucción de un jardín utilizando materiales re-
ciclados como llantas, botellas para mascotas 
y otros recipientes. Aprendieron sobre he-
rramientas de jardinería, además de conocer 
la diversidad de flores y plantas, así como su 
importancia para el medio ambiente. Paralela-
mente al proyecto meliponario, en el proyecto 
del jardín, los niños plantaron girasoles para 
que las meliponas —una especie de abeja sin 
aguijón— pudieran producir miel. 

• Meliponario: el proyecto surgió cuando se 
descubrió una colmena de meliponas en la 
pared de la escuela; el padre de uno de los 
estudiantes, que es ambientalista, se ofreció a 

cuidar la colmena y preservar las meliponas. 
Los estudiantes tuvieron mucha curiosidad por 
las meliponas, que son grandes polinizado-
res, siendo importantes para la producción de 
frutas que forman parte de nuestra dieta. Los 
estudiantes aprendieron sobre el momento ade-
cuado para crear nuevas colmenas, lo que solo 
ocurre en primavera, y también necesitaron la 
ayuda de la clase de proyectos de jardín para 
plantar girasoles.

• Reciclaje de materiales: desarrollado por do-
centes, agente de apoyo educativo, cocinero, 
padres, empresa privada, cooperativa muni-
cipal de recolección de material reciclable y 
estudiantes. En este taller, los materiales que 
se recolectaron fueron botellas de plástico 
que se reutilizan en la construcción del jardín 
y papeles reciclados para su uso en el ambiente 
escolar. Otros materiales como pilas, baterías, 
aceite, tapas de botellas, botellas pet, papel y 
cajas fueron separados por el equipo escolar 
y entregados a la cooperativa de reciclaje, la 
cual le da el uso correcto. Esta asociación ayuda 
a los socios de la cooperativa a complementar 
sus ingresos mensuales, además de promover la 
protección del medio ambiente con la correcta 
disposición de los residuos reciclables.

• Alimentación saludable: este proyecto está 
relacionado con el desperdicio de alimentos 
que se produjo durante las comidas en la es-
cuela. La cocinera notó el desperdicio y propuso 
a los alumnos un proyecto sobre alimentación 
saludable y apreciación de la comida. Los ni-
ños que tuvieron contacto con el huerto y los 
proyectos de reciclaje de materiales, tomaron 
conciencia de la importancia de no desperdiciar 
alimentos y comer alimentos frescos y saluda-
bles. Luego de este proyecto, se observó que el 
recipiente donde se tiraban los restos de comi-
da, pasó a tener una cantidad mucho menor de  
residuos orgánicos.
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• Revitalización de jacaranda: en la escuela había 
un jacaranda —especie de árbol en peligro de 
extinción—, ubicado en el espacio donde se 
estaba desarrollando el proyecto del jardín. El 
árbol parecía estar muerto e iba a ser arrancado 
de raíz para construir una rampa de accesibi-
lidad. Sin embargo, un miembro de la comu-
nidad, que vive en el barrio donde se ubica la 
escuela, advirtió a los administradores sobre 
la importancia del árbol. Los estudiantes 
participaron en reuniones sobre el destino del 
árbol y decidieron juntos revitalizarlo. Un año 
después, el árbol dio semillas que despertaron 
el interés de los estudiantes en el ciclo de vida 
del árbol. El proyecto, junto con la comunidad, 
permitió crear conciencia sobre las especies ar-
bóreas en peligro de extinción y la importancia 
de su conservación.

• Tanque séptico: la escuela estaba ubicada 
en una zona rural, sin alcantarillado. La red 
existente no era suficiente para el drenaje de 
aguas residuales. Los estudiantes notaron el 
problema y junto con el equipo de la escuela de- 
cidieron iniciar una campaña de recolección 
de ladrillos para la construcción de una fosa 
séptica. El equipo logró donar materiales de 
construcción de la movilización de la comuni-
dad y durante la construcción, los estudiantes 
construyeron modelos para comprender la 
función del pozo negro. Una vez finalizado 
el proyecto, se tratan las aguas residuales de-
positadas en la fosa y el 85 % del agua limpia 
vuelve al suelo sin dejar residuos. Los estu-
diantes comprendieron la importancia de la no 
contaminación de las aguas subterráneas y la 
interrelación de sus acciones con el cuidado 
del medio ambiente.

Todos los proyectos incluyen los componentes 
propuestos en la aps: compromiso social, cono-
cimientos, habilidades, rol del alumno, teoría, 
práctica y servicio.

Algunos proyectos tienen intersecciones que 
provocan reflexiones sobre la complejidad de la 
vida comunitaria y en armonía con el medio am-
biente. Los alumnos y el personal escolar pudieron 
experimentar en la práctica la responsabilidad e 
implicación de las acciones diarias para el medio 
ambiente y, en consecuencia, para los seres que lo 
habitan. Ampliar la mirada más allá del conteni-
do teórico y aprehender nuevas posibilidades de 
convivencia en el planeta. 

Análisis de proyectos

Para analizar el resultado obtenido en los pro-
yectos, se reflexionó alrededor de las preguntas: 
¿Cómo se insertan en la escuela tales actividades 
relacionadas con la educación ambiental? ¿Qué 
elementos fueron determinantes en este proceso? 
¿Cómo se relacionan estas experiencias con la 
educación ambiental en el contexto escolar desde 
un punto de vista teórico?

En cuanto a la primera pregunta, es importan-
te señalar que todas las acciones partieron de un 
entorno de reencuadre que implica cuidar muchos 
detalles, tanto en la constitución del entorno como 
en las nuevas actitudes que adoptan los educado-
res, que son los agentes multiplicadores de una 
nueva educación. Para iniciar el diálogo sobre 
las investigaciones acerca de temas ambienta-
les, se preparó el ambiente físico de una manera 
diferente a la educación tradicional, donde los 
pupitres se ordenan en filas. Desde el inicio del 
proyecto de reencuadre, los educadores se han 
dado cuenta de la importancia de sentarse en círculo 
para facilitar el diálogo y dirigir la mirada de los 
estudiantes hacia el educador y los compañeros. 
Para Lopes (2011), en oposición a la enseñanza 
autoritaria, la enseñanza dialógica transforma la 
clase en un entorno propicio para la producción de 
conocimiento. En este modelo, el educador utiliza 
la experiencia de los estudiantes en relación con 
el tema que se aborda, y a partir de cuestionar el 
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contenido que trae el docente, los estudiantes lo 
redescubren confrontando la realidad conocida.

Una de las formas más efectivas para desen-
cadenar el proceso dialógico entre educadores y 
estudiantes es la problematización, como estrategia 
para el logro de la comprensión del problema en 
aras de visualizar formas de solución cuando se 
cuestionan situaciones, hechos, fenómenos e ideas, 
busque comprender el problema y los caminos 
hacia las soluciones (Lopes, 2011), conduciendo 
al alumno a reconocer y asimilar valores morales 
deseables e información moralmente relevante, así 
como a superar su inmovilidad y pasividad intelec-
tual (Puig, 1995, 2004). Otro punto importante se 
refiere a cómo se iniciaron los proyectos, es decir, 
a partir de la necesidad, de cualquier ocurrencia 
en la escuela, de una percepción de uno de los 
actores del proceso educativo —agente de apoyo 
educativo, cocinero, comunidad—, lo cual vincula 
la escuela a la vida.

Respecto a la segunda pregunta, se entiende 
que la implicación de los educadores en la for-
mación continua en atención a las necesidades 
planteadas por ellos y las identificadas por los for-
madores como importantes, fue fundamental para 
el trabajo, así como el caso de la “autogestión del 
estrés de los educadores”. De igual manera, se 
debe señalar que en Colombia el término educa-
ción continua se refiere a programas que ofrecen las 
instituciones al público en general y que no están 
incluidos en programas formales como pregrados, 
maestrías y doctorados.

La formación permanente impuesta y descon-
textualizada genera resistencias en los partici-
pantes que no coadyuvan a la transformación de las 
prácticas. Gatti (2003) llama la atención sobre 
las formaciones que apuntan únicamente al domi-
nio cognitivo de los nuevos conocimientos, como 
si las cuestiones afectivas, sociales y culturales no 
fueran importantes. Mororó (2017) también cues-
tiona la efectividad de los programas de formación 
y concluye que, para tener un efecto en la prácti-
ca, la formación debe brindar oportunidades para 

romper con la vida cotidiana, acercando el sentido 
personal del trabajo al sentido social. Finalmente, 
la educación continua ha sido un gran aliado en 
el caso de los proyectos aquí presentados, ya que 
son espacios de estudio y reflexión que impulsan 
una praxis cada vez más consciente.

En cuanto a la tercera pregunta, ya se ha anun-
ciado que la formación estuvo basada en la episte-
mología genética, pero también fueron importantes 
las aportaciones de Josep María Puig respecto al 
aprendizaje en servicio. Los proyectos socioam-
bientales implementados dentro del programa de 
resignificación educativa se caracterizan por una 
práctica pedagógica de compromiso cívico, que 
consiste en la elaboración de una propuesta educa-
tiva a partir de las necesidades reales de la comuni-
dad para crear soluciones contextualizadas, que en 
palabras de Puig (2004), se denomina Aprendizaje 
en Servicio (aps). 

Estas se definen como las implicaciones de una 
práctica pedagógica de compromiso cívico, donde 
en una propuesta educativa diferente a las tradicio-
nales, los participantes enfrentan las necesidades 
reales de la comunidad para crear soluciones y 
aprender. Dentro de esta metodología se insertan 
las necesidades o desafíos cívicos, el servicio a la 
comunidad y el aprendizaje de contenidos, habili-
dades y valores. Al relacionar el aprendizaje con 
un contexto real, la aps capacita a los estudiantes 
para evaluar los problemas de la comunidad y 
resolverlos, posibilitando la interconexión entre 
teoría y práctica con solución a las necesidades 
de la comunidad (Herrero, 2002). Esta práctica 
permite el ejercicio solidario a través de acciones 
ciudadanas con responsabilidad, compromiso y 
proactividad ejercido por los estudiantes. La tota-
lidad de los estudiantes lograron sistematizar los 
conocimientos construidos y utilizarlos en la apli-
cación de la solución de problemas comunitarios 
y ambientales. Al ejercer su ciudadanía, pudieron 
percibirse a sí mismos como importantes en la 
comunidad y en la preservación del planeta. Así 
mismo, extendieron la oportunidad a sus padres y 
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la comunidad, quienes también iniciaron acciones 
de ciudadanía y solidaridad con la provisión de 
conocimientos específicos para los estudiantes, do-
nación de materiales para la construcción del pozo 
y conciencia por el cuidado del medio ambiente.

Más adelante, hubo un vínculo entre el apren-
dizaje y el servicio en una relación circular de inter-
dependencia positiva. En esta dinámica, según 
Sánchez y Rovi (2015), surge el sentido cívico 
del aprendizaje que se da al servicio con la cons-
trucción de valores y conocimientos. Así, la aps 
une el éxito escolar y el compromiso social, y 
es una forma de aprender a ser competente y estar 
al servicio de los demás (Batlle, 2011).

Consideraciones finales

El objetivo de este artículo fue presentar y ana-
lizar proyectos socioambientales que se desarrollan 
en un contexto rural, en un proceso de reencuadre 
educativo desarrollado en una escuela del interior 
de São Paulo. Para los autores, es relevante que los 
proyectos se puedan desarrollar en este contexto 
porque se cree que iniciativas aisladas y disociadas 
de un trabajo mayor que involucra formación en 
valores, no genera continuidad, profundización 
y verdadera efectividad en el proceso educati-
vo, mucho menos si esas acciones desconocen la 
importancia de la participación protagónica de 
la comunidad educativa. Por esa razón se involu-
cra a todas las personas desde su rol dentro de la 
comunidad, ya que las perspectivas son diversas 
y complementarias, pero sobre todo contextuali-
zadas. Este aspecto es fundamental para que las 
acciones emprendidas en las instituciones sean 
pertinentes y sostenibles en el tiempo, ya que 
parten de las necesidades de los miembros de la 
comunidad, son construidas y desarrolladas colec-
tivamente y generan procesos de transformación 
en las personas, y por ende, en su medio social. 

De esta manera, se da cuenta de la complejidad 
de la vida del ser humano, de sus procesos con 
las actividades aquí descritas desarrolladas por 
los actores de la escuela, involucrando al medio 
ambiente, familia, empleados, educadores y es-
tudiantes. El rol de los autores fue monitorear, 
discutir los proyectos, fundamentar teóricamente 
las acciones y trabajar principalmente en la for-
mación continua de los educadores, acción que 
realmente puede transformar e innovar los pro-
cesos educativos.

Con los proyectos, se pudo evidenciar su in-
terrelación y cómo la implementación de uno iba 
desencadenando la necesidad de la organización 
de otro proyecto. 

La evaluación desde los criterios establecidos 
por la aps evidenció el compromiso social, co-
nocimientos, habilidades, rol del alumno, teoría, 
práctica y servicio. En otras palabras, se logró 
mayor consciencia ambiental en todos los actores, 
en la necesidad del trabajo articulado y organiza-
do, pero además, se pudo apreciar la necesidad de 
reconocer las potencialidades de cada miembro 
de la comunidad en términos de conocimientos 
previos, a la vez que emergía la importancia de 
la capacitación en los diversos temas para poder 
participar en las actividades. 

Los proyectos descritos aquí continúan desa-
rrollándose, aunque a un ritmo mucho más lento 
debido a la pandemia de coronavirus. La educación 
permanente se intensificó en línea y los resultados 
educativos se han mostrado en la retroalimentación 
de familias y estudiantes. 

Es necesario continuar con acciones desde la 
Investigación Acción Educativa (iae) que permitan 
a los profesores profundizar en la comprensión 
de los problemas del entorno, desde la búsqueda 
rigurosa de conocimientos en los miembros de la 
comunidad para la evolución hacia una transfor-
mación total y estructural de la sociedad.
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