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Resumen: En el espacio educativo un Huerto Escolar (HE) constituye un a� rea oportuna de encuentro 
y colaboracio� n para que el binomio estudiante-facilitador desarrollen actitudes y aptitudes en torno a 
las problema� ticas socioambientales globales y locales. Ante esta enmarcada situacio� n, el objetivo de la 
presente investigacio� n se centro�  en la generacio� n de conciencia ambiental a trave�s del desarrollo de un 
Huerto Escolar con la finalidad de crear un espacio de ensen� anza aprendizaje. El estudio se realizo�  en una 
escuela primaria pu� blica en Guerrero, Me�xico. Se realizo�  un diagno� stico para conocer las problema� ticas 
ambientales que identifican los estudiantes. A partir de este ana� lisis se propusieron talleres de Educacio� n 
Ambiental (EA) mediante un enfoque dida� ctico metodolo� gico. La poblacio� n objeto fueron 13 nin� os de sex-
to grado de primaria. Se disen� aron tres talleres de EA que permitieron a los alumnos adquirir los conoci-
mientos y desarrollar habilidades, actitudes y valores ambientales en torno a la implementacio� n de un HE, 
obteniendo evaluaciones satisfactorias una vez que se llevaron a cabo los talleres. Se realizo�  una propuesta 
de HE tomando como instrumento a la EA. La poblacio� n objeto tiene las herramientas necesarias a partir 
de la EA para crear e implementar un HE.
Palabras clave: Huertos escolares; Educacio� n Ambiental; Escuela primaria.
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Organic school garden: an experience from Environmental Education for elementary school 
schools

Abstract: In the educational space, a School Garden (SG) is an opportune area for meeting and collabora-
tion for the student-facilitator binomial to develop attitudes and skills around global and local socio-envi-
ronmental problems. Faced with this situation, the objective of this research focused on the generation of 
environmental awareness through the development of a School Garden in order to create a teaching and 
learning space. The study was conducted in a public elementary school in Guerrero, Mexico. A diagnosis 
was made to know the environmental problems identified by the students, from this analysis Environ-
mental Education (EE) workshops were proposed through a methodological didactic approach. The target 
population consisted of 13 children in the sixth grade of elementary school. Three EE workshops were 
designed that allowed students to acquire the knowledge and develop skills, attitudes and environmental 
values around the implementation of an HE, obtaining satisfactory evaluations once the workshops were 
carried out. A proposal for HE was made using EE as an instrument. The target population has the neces-
sary tools from the EE to create and implement an HE.
Keywords: School Garden; Environmental Education; Elementary school.
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Introducción
El Huerto Escolar (HE) es un espacio de encuentro y colaboracio� n entre alumnos y 
docentes, un recurso educativo de cambio y de innovacio� n en la cultura escolar (Mar-
ques-Souza y Cue� llar Padilla, 2021; Barro� n-Ruí�z y Mun� oz-Rodrí�guez, 2015), sin embar-
go, au� n no es una actividad inmersa en la currí�cula dentro de las pra� cticas pedago� gicas 
determinadas por el sistema educativo nacional ni por el estatal, causando enormes difi-
cultades para los directores, docentes y personas que buscan implementar sin respaldo 
del sistema educativo los huertos escolares como un movimiento legí�timo y necesario 
para el bien de la educacio� n y la sociedad (Armienta-Moreno et al., 2019).

Conceptualmente el HE puede definirse como un lugar de pequen� a extensio� n, desde cin-
co hasta trescientos metros cuadrados donde se cultivan legumbres y hortalizas, por 
tanto, son un claro ejemplo para mostrar a nuestros estudiantes que es posible optimi-
zar el uso de la tierra agrí�cola, asimismo, aumentar la productividad, generar ingresos 
econo� micos y coadyuvar en la nutricio� n, todo en un pequen� o espacio para la produccio� n 
(Montiel- Sa�nchez, et al., 2021; Da Costa-Mesí�a y Ramos-Luca, 2016).

Un proyecto de HE debe potenciar en el alumnado sensibilidad hacia la Educacio� n Am-
biental (EA) y estar centrado en la sostenibilidad (Ahlert y Nandi, 2023) puesto que se 
abordan las fases y procesos que en e� l intervienen, pero sobre todo se busca que los 
alumnos realicen todas las actividades encaminadas a preparar, cuidar y desarrollar un 
huerto ecolo� gico, esto genera en ellos una especial sensibilidad medioambiental (Ruiz y 
Rodrí�guez, 2015) y una visio� n hacia la sostenibilidad (Sa�nchez-Osorio y Lapuerta, 2020; 
Egea-Ferna�ndez et al., 2016) pero adema�s los sumerge en temas como nutricio� n, pro-
duccio� n orga�nica y el cuidado ambiental (Gonza� lez et al., 2022).

La EA emerge como respuesta a las distintas problema� ticas ambientales generadas por 
la actividad humana y es una propuesta para la formacio� n de sujetos crí�ticos, reflexivos y 
participativos (De los Santos et al., 2022; Flores, 2013), por tal motivo la UNESCO (2021) 
sen� ala que la educacio� n es un ente facilitador que promueve un cambio positivo y de las 
concepciones del mundo, permitiendo el desarrollo de habilidades cognoscitivas en el 
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estudiantado, por tanto, Traversa-Tejero y Gonza� lez (2022) puntualiza el acercar la edu-
cacio� n hacia la conciencia y sugiere un cambio en los ha�bitos de la poblacio� n.

Hoy en dí�a la EA es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres 
humanos y su entorno para que sean responsables de su uso y mantenimiento, debe 
impartirse en todos los sectores y utilizar gran variedad de recursos dida� cticos, se debe 
fundamentar un cambio de conocimientos y comportamientos de los miembros de la 
sociedad, en sus relaciones con el medio ambiente que genere una nueva conciencia 
orientada a provocar una accio� n cotidiana de proteccio� n ambiental (Bernaschina, 2023; 
Ceballos, 2017; Go� mez-Cubillos et al., 2022; Rengifo et al., 2012).

Es de gran relevancia e importancia que durante la implementacio� n de la EA existan pro-
cesos lu� dicos que permitan salir a las personas de un estado esta� tico hacia uno en pro del 
ambiente (Rodrí�guez-Miranda et al., 2022). En la mayorí�a de los centros educativos exis-
ten a� reas o espacios libres que no son utilizados o terminan como basureros de residuos 
generando mal aspecto e impactos a la salud y al ambiente, adema�s del olor desagradable 
tanto por la descomposicio� n, así� como el humo que se desprende cuando son quemados.

Es pertinente utilizar estos espacios para implementar huertos escolares donde los ni-
n� os adquieran conocimientos y habilidades en la produccio� n de legumbres y hortalizas 
genera�ndoles actitudes hacia una cultura ambiental, cuidando y mejorando el medio que 
les rodea. El establecimiento de un HE se inculca a trave�s de estrategias de EA con el fin 
de incentivar a los alumnos a involucrarse en actividades donde se apropian de pra� cticas 
en pro de nuestros espacios educativos y del ambiente. Este proyecto surge de la necesi-
dad de establecer un espacio de desarrollo de conocimientos y habilidades en los alum-
nos, adema�s de implementar alternativas que conlleven hacia la adopcio� n de una cultura 
ambiental que permita transformar los espacios que son destinados a la disposicio� n y 
quema de residuos en los centros educativos.

Métodos
La investigacio� n se llevo�  a cabo en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en el 
Municipio de Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero, Me�xico. Dicha escuela participaba 
en el programa de Escuela de Tiempo Completo, siendo un beneficio para la ensen� an-
za-aprendizaje, ya que mediante este programa la institucio� n era dotada de alimentos y 
tecnologí�as para la investigacio� n, adema�s existí�an cursos de capacitacio� n y materiales de 
uso pedago� gico para los docentes.

El enfoque del estudio es dida� ctico metodolo� gico, pues busca que los estudiantes ad-
quieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero, adema�s, involucra una 
transformacio� n del espacio fí�sico. Para ello se llevo�  a cabo un acercamiento mediante re-
uniones de trabajo con directivos, docentes y alumnos del grupo objeto para establecer 
las actividades y rutas de trabajo, se selecciono�  al grupo de sexto grado como poblacio� n 
objeto integrado por 13 nin� os. El argumento para dicha seleccio� n fue, que en la curricula 
se encuentra asentada la materia de Ciencias Naturales y dentro de las tema� ticas habí�a 
una que especialmente hablaba sobre los Huertos Escolares Orga�nicos y las problema� ti-
cas ambientales, adema�s estaban interesados en transformar un espacio fí�sico destinado 
a la disposicio� n y quema de residuos.

Retomando estas bases se realizo�  un diagno� stico que consistio�  en conocer las problema� -
ticas que identifican los estudiantes en su escuela, la estrategia utilizada fue al interior 
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del aula mediante el instrumento lluvia de ideas, donde el alumno compartio�  su sentir 
con el facilitador, asimismo, se obtuvo informacio� n de experiencias en la implementa-
cio� n de algunos cultivos en espacios libres de la escuela.

Se disen� aron talleres de EA a trave�s de una guí�a dida� ctica con la finalidad de introducir 
al alumno acerca de los elementos que componen un HE, para el disen� o de los talleres 
se tomo�  como base la metodologí�a propuesta por Nieto-Caraveo et al. (2008) quienes 
establecen cuatro elementos fundamentales; 1. Contextualizacio� n, donde se realiza el 
diagno� stico acerca de lo que aqueja y se requiere solucionar; 2. Estructuracio� n, con base 
al diagno� stico se establecen los talleres de EA sugeridos para solucionar las problema� -
ticas identificadas; 3. Programacio� n, es el disen� o de la secuencia dida� ctica que enmarca 
el proceso de ensen� anza aprendizaje; 4. Evaluacio� n, este apartado consiste en recoger 
conocimientos previos a trave�s de una evaluacio� n diagno� stica, asimismo una evaluacio� n 
final, posterior al desarrollo de los talleres con la finalidad de identificar si estos fueron 
significativos durante la ensen� anza aprendizaje. Por esto, el taller es un instrumento teo� -
rico pra� ctico cuyo fin es el desarrollo de competencias en un pu� blico especí�fico, es una 
interaccio� n constante para la EA, adema�s permite actividades de exposicio� n, el dia� logo 
participativo y practicas demostrativas.

Como parte de la metodologí�a en la que se basa esta investigacio� n se disen� o�  una guí�a 
dida� ctica planteando el curso de cada uno de los talleres, en la tabla 1 se observa esta 
ejemplificacio� n. En el primer apartado se plasma el nombre de manera general del taller, 
en la columna ubicada al lado derecho el tiempo necesario para cada proceso, se cuenta 
con un apartado para plantear el objetivo y los recursos necesarios para llevar a cabo la 
sesio� n, el facilitador se presento�  hacia la poblacio� n objeto, explico�  la dina�mica y solicito�  
que mencionaran sus expectativas, posteriormente se aplico�  una evaluacio� n diagno� stica, 
se empleo�  un taller de integracio� n, se detallo�  el nombre de la tema� tica y actividades a de-
sarrollar, la actividad para complementar el tema y para cerrar, al final se aplico�  la misma 
evaluacio� n del inicio con la finalidad de contrastar resultados.
Tabla 1. Formato de programacio� n para el disen� o de los talleres

Taller Tiempo

Nombre del taller Duración de todo 
el taller

Objetivo

Recursos

Inicio Presentacio� n del facilitador
Expectativas y objetivos

Tiempo

Evaluacio� n diagno� stica Cuestionario Tiempo

Taller de integracio� n Implementar una estrategia para romper el hielo Tiempo

Tema� tica: Nombre y descripcio� n de la tema� tica Tiempo

Actividad Actividad para reforzar conocimientos Tiempo

Cierre de sesio� n, 
evaluacio� n final

Cuestionario utilizado en la evaluacio� n diagno� stica Tiempo
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Derivado de que este proyecto de investigacio� n se realizo�  en tiempos previo a la pande-
mia mundial de la COVID-19, en Me�xico se establecio�  la alerta sanitaria bajo el lema de 
que�date en casa, declarada por la OMS como emergencia sanitaria, no se logro�  imple-
mentar el huerto escolar, sin embargo, aquí� se plantea una propuesta basada en la EA, 
producto del resultado de lo analizado en el diagno� stico.

Resultados y Discusión
En la fecha 10 de marzo 2020 a las 12:00 horas, se visito�  al grupo de sexto an� o de pri-
maria turno matutino de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la localidad 
de Tecpan de Galeana, del Estado de Guerrero, Me�xico, Para este primer acercamiento, 
la facilitadora se presento�  ante la poblacio� n objeto, explico�  la intensio� n, motivos y obje-
tivos, implemento�  una serie de preguntas que motivaron una lluvia de ideas por parte 
de los estudiantes, el tema central fue las problema� ticas ambientales. De esta forma los 
alumnos compartieron que en su escuela habí�a un espacio destinado a la disposicio� n y 
quema de residuos, tambie�n sen� alaron que realizaron una siembra de maí�z, pero que no 
obtuvieron los resultados esperados, pues desconocí�an el proceso.

Los resultados arrojados en el primer acercamiento que se tuvo con la poblacio� n objeto 
mediante la dina�mica “la Telaran� a”. Los alumnos, de manera grupal, describieron las pro-
blema� ticas que han observado dentro y fuera de la escuela, mostrando que se tiene nocio� n 
sobre lo que afecta a su entorno y asimismo que puedan aportar soluciones a la situacio� n 
actual, enfoca�ndose en acciones que ellos hací�an dentro y fuera del aula, como la quema 
de basura, tirar residuos de pla� stico y unicel, se observo�  una mayor implicacio� n e intere�s 
de los nin� os en aquellos talleres que se potenciaba una participacio� n ma�s activa similar a 
lo expresado por Tiche-Pandashina et al. (2024); por ejemplo, a trave�s de recorridos e im-
plementando procesos de elaboracio� n de abonos (composta), con esto se manifesto�  mayor 
curiosidad de los nin� os y nin� as. Esto coincide con el trabajo de Arago� n y Cruz (2016) cuan-
do los alumnos mostraron intere�s en los talleres sobre la contaminacio� n del agua, concre-
tamente, sobre los residuos lí�quidos generados en nuestra casa y cuando los estudiantes 
recrearon una maqueta de una casa, en la que se podí�a visualizar las consecuencias de tirar 
papel al inodoro o el uso de detergentes y jabo� n. Se puede decir que los alumnos al sentirse 
parte del proceso se empoderan y eso los estimula de manera significativa.

A raí�z de este sustento, basado a trave�s de la accio� n participante de los estudiantes, se 
propuso la implementacio� n de un huerto escolar, pero adema�s, con la finalidad de gene-
rar conciencia ambiental, se sugirio�  trabajar desde una visio� n de la EA en este sentido 
y, con la finalidad de apuntalar las problema� ticas ambientales identificadas, se sen� alo�  
operar el HE en el a� rea donde se disponen y queman los residuos, de tal manera, que se 
direcciona este proyecto hacia tres elementos sustanciales, El Huerto Escolar, la Educa-
cio� n Ambiental y la transformacio� n de un espacio fí�sico.

De esta forma, la poblacio� n objeto se sintio�  comprometida en realizar cambios para me-
jorar su calidad de vida, afrontando y reaccionando ante los problemas ambientales que 
se identificaron en su escuela, como la quema de basura, quema de hojas de los a� rbo-
les, manejo inadecuado de residuos orga�nicos, la contaminacio� n visual. Para Venessa y 
Bra�nnlund (2024) la propuesta del huerto orga�nico incentiva el cambio de alimentacio� n 
enfocado hacia obtener una mejor calidad de vida, lo que trajo adema�s la curiosidad en 
los alumnos y el desarrollo de habilidades, a trave�s de su conocimiento resaltando su 
capacidad de razonamiento, mostrando sus capacidades e influyendo en el medio am-
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biente, evaluando la realidad y asimilando co� mo interferir en ella; cuya finalidad es crear 
una cultura a favor de las buenas pra� cticas, fomenta�ndolo a trave�s de las actividades por 
medio de los talleres de EA enfoca�ndose de manera local a los problemas ambientales, 
como dice Trujillo et al. (2018).

Se disen� aron cuatro talleres de EA para la implementacio� n del Huerto Escolar, Cono-
ciendo mi huerto, que consistio�  en identificar los elementos que lo integran; 2. Ubicando 
mi huerto, el cual intento�  brindar las herramientas para la eleccio� n del sitio, sobre todo, 
identificar si el a� rea propuesta (disposicio� n y quema de residuos) era el ido� neo; 3, Com-
postando, como parte del uso de abonos naturales se propuso para que los alumnos ge-
neraran los propios fertilizantes; 4. Propuesta y diseño de Huerto, denominado así� debido 
a que por la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de la COVID-19 no se logro�  
implementar, pero queda plasmado en este trabajo por si en un futuro se desea retomar.

Los siguientes aspectos que se destacan en el presente trabajo, es que mediante los ta-
lleres Ubicando mi huerto y Elaboración de composta, los alumnos interactuaron con la 
naturaleza mostrando sus conocimientos. Se dio una participacio� n activa, lo que con-
cuerda con los trabajos de Pollin y Retzlaff- Fu� rst (2021), pues los huertos son espacios 
de aprendizaje y de experiencia que coadyuvan en el desarrollo de habilidades cogniti-
vas y emocionales; así� tambie�n con los estudios de Arago� n y Cruz (2016). Finalmente, 
tanto la presente investigacio� n como los otros trabajos permiten la implementacio� n de 
la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) induciendo que el alumno sea 
el protagonista de su propio aprendizaje.

Taller “Conociendo mi Huerto”
Este es el primer taller de EA con el que inicia el proyecto, denominado Conociendo mi 
huerto. En la tabla 2 se muestra como quedo�  programada la guí�a dida� ctica con la finali-
dad de introducir al alumno en los elementos que componen un HE.
Tabla 2. Programacio� n del taller 1 “Conociendo mi huerto”

Taller 1 Tiempo

Conociendo mi huerto 70 minutos

Objetivo: Conocer los elementos principales que integran un huerto escolar orga�nico.

Recursos: Laptop, etiquetas, plumo� n de color negro, hojas blancas, proyector, 
presentacio� n PowerPoint, papel bond, recortes de alimentos (nutritivos 
y chatarra).

Inicio La facilitadora se presento�  ante la poblacio� n objeto y explico�  brevemente 
los objetivos y expectativas.
Solicito�  que cada uno de los participantes se presentara y en una tarjeta que 
previamente les habí�a sido entregada escribieran su nombre y lo colocaran 
en su uniforme, de tal forma que se visualizara como identificacio� n.

10 minutos

Evaluacio� n 
diagno� stica

La poblacio� n objeto contesto�  un cuestionario de 5 preguntas de opcio� n 
mu� ltiple, con la finalidad de identificar los conocimientos previos.

10 minutos

Taller de 
integracio� n

Estrategia la telaran� a, tiene como finalidad romper el hielo y atraer la 
atencio� n, enfoca�ndose en que la poblacio� n objeto por medio del juego 
tome intere�s y cada red se enfoco�  en un problema ambiental actual y 
paralelo se brinde una solucio� n a la problema� tica.

10 minutos

Continúa en la pág. 7
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Taller 1 Tiempo

Conociendo mi huerto 70 minutos

Actividad Los alumnos identificaron y plasmaron en un papel bond la comida 
saludable y la chatarra, de tal forma que pudieron realizar un cuadro 
comparativo.

10 minutos

Ví�deo:
El huerto 
escolar

Se refuerzan los conocimientos de los elementos que integran un huerto, 
así� como las caracterí�sticas primordiales, lo que permitira�  profundizar en 
el tema.

10 minutos

Actividad Realizar un dibujo de los elementos que integran un huerto con la finalidad 
de aterrizar los conocimientos adquiridos durante el taller.

10 minutos

Cierre de 
sesio� n, 
evaluacio� n 
final

Se aplico�  el mismo cuestionario de la evaluacio� n diagno� stica, con la 
finalidad de contrastar los conocimientos previos con los adquiridos 
durante el desarrollo del taller y tener una nocio� n del aprendizaje 
esperado.

10 minutos

Posteriormente se trabajo�  sobre las nociones acerca de co� mo implementar un HE. Me-
diante una lluvia de ideas se registro�  que tení�an conocimiento acerca de algunos produc-
tos agrí�colas regionales, tales como mango, sandí�a, papaya, jitomate, chile, maí�z, frijol, 
betabel, calabacita.

La poblacio� n objeto mostro�  su intere�s mediante una serie de preguntas ¿Cua� les son las 
legumbres y hortalizas que se pueden sembrar en un huerto escolar? ¿Cua� les son los 
espacios ido� neos para sembrar?, ¿Cua� l serí�a el tiempo de cosecha de los cultivos en el 
huerto escolar?, ¿Que�  pra� cticas se realizara�n para el cuidado del huerto?, mostrando un 
cambio en su actitud al exponer sus dudas e interesa�ndose por la idea de realizar un HE.

Como parte de su actividad lu� dica, los nin� os aplicaron los conocimientos previos adqui-
ridos durante el taller y realizaron un dibujo sobre el disen� o del HE ideal. Los alumnos 
plasmaron las diferentes asociaciones de cultivos frutales y hortalizas, lo cual conlleva a 
que comprendieran la clave del trabajo colaborativo, destacando la importancia del cui-
dado de dicho espacio fortaleciendo lazos de empatí�a, trabajo armo� nico para obtener 
resultados positivos, como en el ejemplo de la figura 1.

Figura 1. Dibujo del HE orga�nico elaborado por un nin� o de la Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero, de 
Te�cpan de Galeana, Guerrero, Me�xico.
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Taller “Ubicando mi huerto”
Al inicio del segundo taller se identifico�  la necesidad de informacio� n, ya que se hace 
evidente con una siembra de maí�z realizada con anterioridad en la que se sembro�  bajo 
las copas de los a� rboles, que denoto�  inexperiencia por parte del alumnado en la agricul-
tura. De tal forma que así� surgen los talleres de EA, como mencionan Martí�nez-Pacheco 
y Carballo-Carrillo (2013), a trave�s de la pra� ctica de un enfoque interdisciplinario, pre-
tendiendo preparar al estudiante para la vida, como artí�fice de su propio aprendizaje a 
partir de sus experiencias previas, la formacio� n de valores, actitudes, aptitudes, ha�bitos, 
habilidades y destrezas que le permitan vivir en armoní�a con el medio que le rodea. A 
trave�s de la EA “el individuo adquiere conocimientos, interioriza actitudes y desarrolla 
ha�bitos que le permiten modificar la conducta individual y colectiva en relacio� n con el 
ambiente en el que se desenvuelve”.

Durante el apartado de la evaluacio� n diagno� stica se determino�  que la poblacio� n objeto 
no tení�a antecedentes sobre conocimientos te�cnicos acerca de la siembra de diversos 
productos de consumo ba� sico, siendo ejemplo la realizacio� n de una siembra de maí�z 
cercano al aula. En esta actividad, el cultivo fue sembrado bajo las copas de a� rboles de 
mango, resultando en el inadecuado desarrollo de este cultivo por la falta de luz solar, 
indispensable en el proceso de fotosí�ntesis. A raí�z de esto hubo un importante deseo del 
taller titulado Ubicando mi huerto, cuya programacio� n se observa en la tabla 3.
Tabla 3. Programacio� n del taller 2 “Ubicando mi Huerto”

Taller 2 Tiempo

Ubicando mi huerto 60 minutos

Objetivo: Ubicar el espacio del huerto tomando en cuenta los elementos 
necesarios para su implementacio� n.

Recursos: Laptop, hojas blancas, proyector, presentacio� n PowerPoint, papel 
bond, flexo� metro.

Inicio 
Evaluacio� n 
diagno� stica

Cuestionario de cinco preguntas. 10 minutos

Taller de integracio� n: La papa se quema 5 minutos

Tema� tica: 
ubicacio� n del 
huerto

Mediante una presentacio� n en PowerPoint se les explico�  acerca 
de lo elementos a considerar para ubicar el huerto en la escuela.

15 minutos

Ví�deo: El huerto Visualizaremos el video planeando el huerto, para reconocer las 
premisas e implementar un huerto orga�nico escolar, tomando la 
decisio� n de sembrar en bancales para tener un mejor manejo en 
cuanto a espacio y colocacio� n de cultivos.
Realizar un recorrido por la escuela, para de manera conjunta 
determinar el espacio pertinente para iniciar el trabajo de 
implementacio� n del huerto, tomando como base, los aspectos y 
elementos que lo constituyen.
Cabe sen� alar que, es importante ubicarlo a una fuente de agua 
cercana y constante, así� como un espacio considerable para llevar 
a cabo las actividades de trabajo.

20 minutos

Cierre de sesio� n Cuestionario de cinco preguntas. 10 minutos
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Se realizo�  un recorrido dentro del a� rea escolar, buscando el lugar ido� neo para el sitio del 
HE. Dentro de esta a� rea se localizo�  un lugar adecuado ya que presento�  elementos nece-
sarios tales como: entrada de luz solar, cercano al salo� n de clases, acceso a agua y buena 
nivelacio� n.

En la figura 2 se observa que, de manera participativa y a trave�s del recorrido se logro�  
detectar un espacio que normalmente es utilizado para la disposicio� n y quema de resi-
duos, por lo que se sugirio�  esta a� rea como oportunidad para implementar el HE.

Figura 2. Identificacio� n del sitio para implementar el huerto escolar.

Taller “Composteando”
Al introducirse en este taller se tomo�  un pequen� o minuto para tocar el tema de resi-
duos en general, enfatizando los residuos de un solo uso que se generan al interior de la 
escuela. En esta participacio� n se les solicito�  mejorar la cultura dentro del a� rea escolar 
debiendo depositar la basura en un espacio adecuado, para así� no generar un mal aspec-
to, asimismo, se recomendo�  no tirar basura cuando se salen a lugares recreativos como 
playas, rí�os, plazas u otros espacios.

Para este taller utilizaron componentes reciclados, como la materia orga�nica obtenida de 
las hojas de a� rboles que esta�n ubicadas dentro del perí�metro de la escuela, desechos de 
cocina y, como regadera para mojar la composta, se utilizo�  un bote de pla� stico con unas 
ranuras para realizar el riego, fomentando el reducir la utilizacio� n de materiales de un 
solo uso y buscando no contaminar el medio, lo que coincide con el trabajo de Arago� n y 
Cruz (2016).

La elaboracio� n de la composta fue el tema tratado en el tercer taller denominado Com-
posteando. En este taller la poblacio� n objeto se mantuvo muy activa ya que les resulto�  
interesante el proceso, porque fue una intervencio� n pra� ctica de la elaboracio� n y el cui-
dado. En la tabla 4 se observa la programacio� n del taller, elementos necesarios base para 
llevar a cabo la estrategia.
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Tabla 4. Programacio� n del taller 3 “Composteando”

Taller 3 Tiempo

Composteando 165 minutos

Sesión 1 60 minutos

Objetivo: Conocer el proceso de elaboracio� n de la composta

Recursos: Sopa de letras, laptop, extensio� n, libreta, proyector, palas, traspalas, 
regadera.

Inicio Evaluacio� n diagno� stica. Cuestionario de cinco preguntas de opcio� n 
mu� ltiple.

5 minutos

Taller de integracio� n: Se les proporciono�  a la poblacio� n objeto una 
hoja que contiene una sopa de letras, donde identificaron palabras 
referentes a la composta para atraer la atencio� n al tema

5 minutos

Desarrollo Tema� tica: composta, mediante una presentacio� n en PowerPoint se les 
explico�  la te�cnica de la elaboracio� n de composta, el material que puede 
ser utilizado y las funciones que cumple en el huerto o preparacio� n del 
terreno.

10 minutos

Visualizacio� n del video llamado, fertilizacio� n del huerto.
Revisara�n una presentacio� n PowerPoint sobre los componentes 
principales para la realizacio� n de una composta.

5 minutos

-Mediante la visualizacio� n del video, manejo de humedad en el 
compost, observara�n la te�cnica de la prueba del pun� o para determinar 
la humedad de la composta.

5 minutos

Recoleccio� n de materia orga�nica de la cooperativa escolar para la 
produccio� n de composta, aplicacio� n de las capas de tierra de monte y 
materia orga�nica.
Regar la composta, taparla para evitar la presencia de insectos o 
moscas.

35 minutos

Sesio� n 2 Riego de la composta.
Remocio� n de la composta

Tiempo 20 
minutos

Sesio� n 3 Riego de la composta.
Remocio� n de la composta

Tiempo 25 
minutos

Cierre de 
sesio� n

Cuestionario de cinco preguntas. 5 minutos

En la figura 3 se observa la pla� tica impartida a los alumnos, donde se les explico�  el pro-
ceso de elaboracio� n de la composta. Adema�s, se enfatizo�  que es una de las soluciones 
viables a la disposicio� n adecuada de los residuos orga�nicos generados en la cooperativa 
de la escuela.
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Figura 3. Pla� tica del proceso de la composta en la Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero, de Te�cpan de 
Galeana, Guerrero, Me�xico.

Para preparar la composta se realizo�  una mezcla de la materia prima, tierra de monte y 
desechos de cocina (ca� scaras de frutas) como se muestra en la figura 4. Un insumo que 
se incluyo�  fue la recoleccio� n de ramas de los a� rboles ubicados dentro del a� rea de la es-
cuela. La composta se acondiciono�  dentro de un a� rea de un metro cuadrado, la cual se 
cubrio�  con pedazo de lona para resguardarla de las condiciones ambientales.

Figura 4. Elaboracio� n de composta

La poblacio� n objeto a trave�s de los talleres de EA mostraron mucha curiosidad, genera�n-
doles intere�s y de esta forma captando su atencio� n de manera inmediata. Es necesario 
desarrollar pra� cticas de gestio� n que fortalezcan conocimientos y sobre todo hacer cam-
bios radicales en la educacio� n como mencionan Rodrí�guez-Haros et al. (2013), ya que, 
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sin lugar a duda, nos hace falta fortalecer valores de confianza y negociar entre todos 
para impulsar un proceso de cambio.

Con la intervencio� n en grupos de trabajo se busca que los participantes interaccionen 
permitiendo el desarrollo de diferentes valores, actitudes, aptitudes, ha�bitos, habilida-
des y destrezas, estimulando el aprendizaje mediante un proceso interactivo y dina�mico, 
que estimula adema�s la resolucio� n de las diversas problema� ticas, partiendo de un enfo-
que interdisciplinario, promoviendo en el estudiante el empoderamiento, el desarrollo 
de grupos lí�deres lo que permite el fortalecer el trabajo colectivo, adema�s de lo anterior 
con esta propuesta del HE se estimula el cambio en la alimentacio� n, generando una me-
jor calidad de vida concordando con Chan et al. (2022) y con Ruí�z y Rodrí�guez (2015). 
La presente investigacio� n y los trabajos mencionados reconocen la utilidad de procesos 
interactivos, complejos y dina�micos adema�s de que promueven el desarrollo pedago� gico 
y la creatividad.

La EA desarrollada a trave�s de los talleres fomento�  que el alumno se centrara y domi-
nara ciertos rasgos de conciencia de su medio y reconociera las diversas problema� ticas 
actuales lo que permite el desarrollo de cambios significativos en su formacio� n escolar, 
creando a personas que tomen acciones para aminorar los estragos ambientales actua-
les esto se puede apreciar tanto en el presente trabajo como lo expone Martí�nez-Pacheco 
y Carballo-Carrillo (2013).

El desarrollar un HE engloba un conjunto de beneficios que oferta a la escuela, desde lo 
econo� mico, social, cultural y ambiental, dejando en claro que a trave�s de este se proveen 
herramientas u� tiles al alumnado, como mencionan Reina et al. (2017) el huerto es un re-
curso con cierta tradicio� n en los centros escolares que recientemente esta�  en pleno pro-
ceso de revitalizacio� n, que adema�s para Prasad-Acharya et al. (2020) es una experiencia 
con efectos positivos en los estudiantes.

Debido al espacio dentro del a� rea escolar se define una limitacio� n de perí�metro para el 
huerto y acorde a donde se observaron las condiciones o� ptimas para el huerto, siendo 
parte importante la mano de obra para realizar actividades dentro del mismo, para man-
tener el huerto, la necesidad de cuidados, el sistema de riego, concordando con lo que 
menciona Ruiz y Rodrí�guez (2015).

Para Ahlert y Nandi (2023) el haber brindado los talleres de EA como propuesta de un 
HE orga�nico dentro de la Escuela Primaria Vicente Guerrero han sido para los alumnos 
una introduccio� n a la indagacio� n del tema ambiental, cimentando curiosidad por saber 
ma� s del tema, vie�ndose reflejado dentro de las interrogantes que formularon los alum-
nos con el transcurrir de los talleres, ofertando conocimientos para desenvolverse en el 
entorno acorde a los escenarios que se les presenten dentro de su vida diaria aporta�ndo-
les vivencias y fomentando su curiosidad.

Arago� n y Cruz (2016) implementaron talleres que fueron desarrollados en el CEIP “Re-
yes Cato� licos” de Ca�diz con nin� os de 4 y 5 an� os, agrupa�ndose en equipos de 10-12 nin� os 
por taller, participando un total de 50 nin� os y nin� as. Los estudiantes que colaboraron 
en el proceso se desplazaron hasta el centro escolar con todos los recursos y materiales 
necesarios para llevar a cabo cada uno de sus talleres. Los alumnos se agruparon en cla-
ses separadas, excepto uno de los talleres (el agua como bien escaso) que se realizo�  en el 
centro del patio. Los talleres se implementaron en una sola jornada de manera simulta� -
nea con una duracio� n aproximada de 15 minutos. Cada nin� o realizo�  un total de 3 talleres. 
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De lo anterior se puede sen� alar que los talleres de la presente investigacio� n tuvieron un 
grado de complejidad ma� s profundo por el tiempo y tema� ticas desarrolladas, esto pudo 
deberse por el grado de desarrollo cognitivo del estudiantado.

Evaluación diagnóstica y final
El proceso de evaluacio� n obtenido de los tres talleres, consistio�  en un cuestionario de 5 
preguntas aplica�ndose al inicio y al final. Cada cuestionario fue en relacio� n a las tema� ti-
cas planteadas en cada uno de los talleres programados, que para el primer caso fueron 
tres; lo que se pretende con este tipo de evaluaciones es contrastar los resultados del 
inicio con los obtenidos al final, con el objetivo de establecer planteamientos acerca de 
la adquisicio� n de conocimientos y habilidades por parte de la poblacio� n objeto una vez 
que se desarrollan los talleres.

Durante el inicio del primer taller, los nin� os mostraron un poco de inseguridad, extran� a-
miento y poco intere�s, esto repercutio�  en la evaluacio� n ya que en la figura 5 se refleja tal 
momento. El grupo se mostro�  esce�ptico al inicio del primer taller, esto se ve reflejado en 
la evaluacio� n del taller 1, se puede observar que el mejor comportamiento fue en el taller 
2, sin embargo, en el desarrollo del taller 3 la poblacio� n objeto se mostro�  ma� s participa-
tiva debido al cambio que tomo� , porque se salio�  del aula para realizar la composta, les 
agrado�  tener contacto directo con la naturaleza y poder trabajar al aire libre.

Figura 5. Evaluacio� n diagno� stica y final de la poblacio� n objeto de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, de 
Te�cpan de Galeana, Guerrero, Me�xico.

Propuesta y diseño de huerto orgánico
Para que la poblacio� n objeto oriente su implementacio� n del HE orga�nico desde una pers-
pectiva de la EA, fue necesario pasar por los primeros tres talleres, desafortunadamente 
la pandemia nos alejo�  de las aulas y nos avoco�  a un sistema virtual donde interrumpio�  
el acercamiento entre todos, por tal motivo este trabajo queda manifestado como una 
propuesta que pueda ser desarrollada ma� s adelante, cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan. En este sentido se expone en la tabla 5 el taller 4 denominado Preparando 
mi Huerto.
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Tabla 5. Programacio� n del taller 4 “Preparando mi huerto”

Taller 4: Preparando mi huerto tiempo

Objetivo Instalar las camas para la implementacio� n de cultivos dentro del 
huerto escolar

90 minutos

Recursos 10 tablas de madera de 200 centí�metros de largo y 25 centí�metros de 
ancho, 10 tablas de madera de 350 centí�metros de largo, 4 martillos, 
1 flexo� metro, 1 kilogramo de clavos de concreto de 2 pulgadas, 18 
costales de tierra de monte.

Evaluacio� n 
diagnostica

Cuestionario de cinco preguntas. 5 minutos

Inicio Taller de integracio� n: El barco se hunde. Mediante esta dina�mica se 
seleccionan los equipos que trabajara�n y sera�n destinados a cada 
bancal para llevar a cabo su instalacio� n.

5 minutos

Tema� tica: realizar los bancales para la proteccio� n e irrigacio� n de las 
plantas pertenecientes al huerto escolar

5 minutos

Visualizacio� n del video Los bancales de la huerta de Toni 10 minutos

Desarrollo La poblacio� n objeto instalara�  en equipos de 5 los bancales con 
medidas de 200 centí�metros de ancho y 350 centí�metros de largo. El 
llenado de los bancales se realizara�  con tierra de monte.
Remocio� n uniforme de la tierra de monte en cada bancal.
Riego de los bancales con manguera.

50 minutos

Bita� cora escolar 10 minutos

Cierre de 
sesio� n

Evaluacio� n final. Se implementara�  un cuestionario sobre las 
preguntas iniciales del taller 4.

5 minutos

La tabla 6 describe el u� ltimo taller, Sembrando mi huerto, para llevar a cabo el proceso de 
siembra en bancales para optimizar espacio y tiempo permitiendo así� mejorar el sistema 
de produccio� n, brindando tambie�n una opcio� n de plaguicida, así� como el proporcionar 
un sistema de riego para el manejo adecuado del HE orga�nico.
Tabla 6. Programacio� n del taller “Sembrando mi huerto”

Taller 5: Sembrando mi huerto 140 minutos

Objetivo Implementar el sistema de riego por goteo Recursos:

Recursos Tinaco de 1100 litros, va� lvula de paso de 1 pulgada, 20 metros de 
manguera de 1 pulgada, 50 metros de manguera de ½ pulgada, 1 
cabeza de ajo, una cebolla, un chile, un litro de agua y una cucharada 
de un jabo� n lí�quido. Semillas de calabací�n, tomate, ra�bano, chile 
y pepino, tierra de monte, composta, vinagre blanco 5 niples de 
pla� stico.

Taller de 
integracio� n:

La botella manda: se acomodara�n en cí�rculo, la facilitadora estara�  
dentro del cí�rculo y dara�  vuelta a la botella, a quien apunte la botella 
tendra�  que responder preguntas que habra�  formulado previamente 
para la retroalimentacio� n de los conocimientos adquiridos.

Continúa en la pág. 15
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Taller 5: Sembrando mi huerto 140 minutos

Inicio Tema� tica: Instalara�n el sistema de riego por goteo dentro del huerto 
escolar y mediante la realizacio� n de un insecticida natural manejara�n 
la parte de la sanidad y prevencio� n de enfermedades en el huerto. 
La poblacio� n objeto instalara�  las semillas para el nacimiento de 
pla�ntulas en los bancales.

Evaluacio� n diagno� stica. Aplicacio� n de cinco preguntas. 5 minutos

Desarrollo Se proporcionara�  a la poblacio� n objeto una hoja que contiene una 
lista sobre los materiales para realizar un insecticida natural para 
usarlo como proteccio� n y sanidad para el huerto.
Visualizacio� n del video llamado “El cultivo del calabací�n”

30 minutos

Video para implementar el sistema de riego llamado riego por goteo: 
co� mo realizarlo de manera muy fa� cil para tu huerta o jardí�n.

Reunira�n todos los materiales necesarios, mediante equipos, la 
poblacio� n objeto realizara�  la tarea de crear una red de riego por surcos 
dentro de cada bancal, acondicionando la instalacio� n del sistema para 
proveer el agua, tomando la manguera central para hacer el desglose 
de manguera secundaria para cada bancal, asegura�ndose de que el 
agua circule por todos los sitios donde se sembrara�n las pla�ntulas. 
Para cerrar las va� lvulas del sistema de riego se hara�  mediante uniones 
de mangueras y así� se evitara�  las fugas. La medida de aproximacio� n 
entre gotero sera�  de 20 centí�metros, realizara�n el agujero del goteo 
con un sacabocados, con cuidado para no traspasar por completo la 
manguera.

60 minutos

Probara�n el sistema de riego. Si es necesario realizara�n modificaciones 
acorde a las necesidades del huerto escolar. Verificara�n el tiempo y la 
consistencia de riego para no pasar la humedad dentro de los bancales.
Se colocara�n 3 semillas por agujero despue�s se le incorporara una capa 
leve de tierra que la cubra, para no enterrar demasiado la semilla.
La poblacio� n objeto regara�  a modo de lluvia para no mover la semilla 
una vez plantada.
Realizacio� n del insecticida natural.

30 minutos

Visualizacio� n del video “Co� mo entutorar pepinos” tomado del canal 
de La huertina de Toni, con la finalidad de aprovechar al ma�ximo el 
espacio para la produccio� n exitosa de dicho cultivo.

Cierre de 
sesio� n

Se comenzara�  una bita� cora del huerto escolar
Evaluacio� n final.

15 minutos

Conclusión
Los talleres de Educacio� n Ambiental disen� ados en esta intervencio� n proporcionaron los 
elementos necesarios para que los nin� os adquirieran conocimientos, habilidades y acti-
tudes para implementar un Huerto Escolar, sugiriendo la importancia de utilizar el ins-
trumento taller a la hora de generar este tipo de estrategias.

Se disen� aron e implementaron tres talleres de EA a partir de las problema� ticas identi-
ficadas, la participacio� n e involucramiento de la poblacio� n objeto, quienes relacionaron 
estos aspectos con los efectos en la salud, ambiente y el bienestar.
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A trave�s de un recorrido por el a� rea en la que se encuentra ubicada la Escuela primaria 
Gral. Vicente Guerrero, los nin� os eligieron un espacio para el establecimiento del HE con 
las caracterí�sticas necesarias para el desarrollo de las legumbres y hortalizas. El espacio 
fue seleccionado por cumplir con los elementos analizados previamente en la pla� tica 
impartida por la facilitadora, ya que contiene buena entrada de luz, aire y acceso cercano 
a un suministro de agua.

Los nin� os aprendieron a elaborar composta, que puede ser utilizada para aportar los 
nutrientes necesarios a su huerto. Resultado de los talleres, se percibio�  un cambio en la 
actitud de los nin� os, mostra�ndose proactivos, ya que la estrategia les parecio�  interesan-
te, adema�s de comprender que los residuos orga�nicos de la cooperativa son el principal 
material para elaborarla, debido a que forma parte del proceso de reciclaje.

Las evaluaciones arrojan la adquisicio� n de conocimientos, habilidades y actitudes, pues 
una vez aplicadas la diagno� stica y final, los nin� os pasan de ponderaciones bajas a ma� s 
latas respectivamente, cuyo fue de esta intervencio� n de EA.

Se propuso un HE orga�nico desde la visio� n de la EA en un espacio que era utilizado para 
la disposicio� n inadecuada y quema de residuos, para generar conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores, aprovechando el espacio identificado en esta escuela primaria. 
Adema�s de implementarse en esta escuela, estas estrategias pueden replicarse en otros 
espacios educativos, ya que contienen los elementos principales para ser aplicadas de 
manera sencilla y explí�cita.

De manera general la EA inculco�  las competencias ba� sicas para la implementacio� n de un 
huerto escolar, sensibilidad ambiental, cambios positivos y nin� os ma� s activos transfor-
madores de espacios.
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