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RESUMEN 
En este artículo proponemos dar cuenta de la constitución del campo de la educación 
ambiental en Argentina, así como considerar la formulación de políticas educativas 
vinculadas a lo ambiental en la Provincia de Santa Fe. Abordamos el trabajo desde 
un enfoque socio antropológico, que considera a las políticas públicas como procesos 
social y culturalmente situados. En el marco de este enfoque, la estrategia metodológica 
supuso la reconstrucción de un corpus de diversos documentos oficiales, buscando 
resaltar su relación con distintos entramados sociales y contextuales. Consideramos que 
el desarrollo de políticas educativas vinculadas a lo ambiental en Santa Fe se encuentra 
relacionado con la emergencia de determinados conflictos socioambientales en la arena 
pública, impulsados por actores de relevancia social. Asimismo, proponemos que el 
campo de la educación ambiental es un campo con formación débil en el cual se expresan 
debates, disputas e intereses desde posicionamientos disímiles, los que intentan definir 

el sentido político de la estrategia educativa. 
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Public policies and environmental issues. Considerations on 
the participation of Santa Fe policies in the configuration of 
the field of environmental education

ABSTRACT
In this article we propose to account for the constitution of the field of environmental 
education in Argentina, as well as to consider the formulation of educational policies 
related to the environment in the Province of Santa Fe. We approach the work from a 
socio-anthropological approach, which considers public policies as socially and culturally 
situated processes. Within the framework of this approach, the methodological strategy 
involved the reconstruction of a corpus of various official documents, seeking to highlight 
their relationship with different social and contextual networks. We believe that the 
development of educational policies linked to the environment in Santa Fe is related to 
the emergence of certain socio-environmental conflicts in the public arena, driven by 
actors of social relevance. We also propose that the field of environmental education is 
a field with weak training in which debates, disputes and interests are expressed from 
dissimilar positions, those who try to define the political meaning of the educational 
strategy.

KEYWORDS
Public policies, Environment, Environmental education, Social issues, Field.

Políticas públicas e questão ambiental. Considerações sobre 
a participação das políticas de Santa Fé na configuração do 
campo da educação ambiental

RESUMO
Neste artigo propomos dar conta da constituição do campo da educação ambiental na 
Argentina, como também pôr em consideração a formulação de políticas educacionais 
ligadas ao ambiente na Província de Santa Fe. Abordamos o trabalho a partir de uma 
abordagem sócio antropológica, que considera as políticas públicas como processos 
sociais e culturalmente situados. No quadro desta abordagem, a estratégia metodológica 
envolveu a reconstrução de um corpus de diversos documentos oficiais, procurando 
evidenciar a sua relação com distintos enquadramentos sociais e contextuais. 
Consideramos que o desenvolvimento de políticas educacionais ligadas com o ambiente 
em Santa Fé encontra-se vinculado com o surgimento de determinados conflitos 
socioambientais na areia pública, impulsados por atores de relevância social. Da mesma 
forma, propomos que o campo da educação ambiental é um campo com fraca formação 
no que debates, disputas e interesses se expressam a partir de posições díspares, os 

quais tentam definir o sentido político da estratégia educativa.
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Introducción

En la educación argentina, el tratamiento de temas ambientales 
puede identificarse de forma desarticulada y dispersa. Precisa-
mente, la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental 
Integral (EAI) sancionada en 2021 viene a reforzar otras norma-
tivas vigentes en la Ley General de Ambiente y en la Ley de Edu-
cación Nacional, y tal como indica Sessano (2021) a jerarquizar la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Por su parte, la provincia de Santa Fe cuenta con legislación propia 
en la materia. La ley N°10759 de 1991 instaba a la modificación 
curricular de todos los niveles en pos del “estudio sistemático de 
la educación ambiental”. En 1999, ésta fue modificada por medio 
de otra ley titulada “Medio ambiente y desarrollo sustentable” que 
incorpora el capítulo “Educación y medio ambiente”.
Este artículo busca dar cuenta del estado de situación de la edu-
cación ambiental (EA) como campo emergente en Argentina y 
describir particularmente políticas educativas sobre esta cuestión 
en la provincia de Santa Fe, en tal sentido es que nos interesa 
identificar procesos que abonan a la configuración del campo de 
la educación ambiental. Los avances aquí expuestos se derivan 
de investigaciones desarrolladas por cada una de las autoras que 
convergen en el estudio de las políticas públicas educativas. 
Orienta nuestro abordaje un enfoque socioantropológico que con-
sidera a las políticas públicas como procesos socioculturales y 
como prácticas culturalmente situadas (Shore y Wright, 1997). 
La estrategia metodológica se basó en la construcción de un cor-
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pus de documentos -compuesto por resoluciones, legislaciones 
nacionales y/o provinciales y documentos oficiales- para su análi-
sis interpretativo. Por lo cual, el estudio supuso considerar dichos 
documentos relacionalmente a distintos contextos. Así pues, pre-
cisamos hechos políticos, históricos y de conflictividad socioam-
biental como parte del entramado en el que se inscriben las po-
líticas públicas. Reconstruir estos procesos permite vislumbrar el 
carácter complejo y “desordenado” de las mismas. 
A continuación presentamos el proceso de constitución de lo am-
biental como asunto socialmente problematizado; luego, descri-
bimos las diversas experiencias nacionales que contribuyeron a 
la institucionalización de la educación ambiental atendiendo a los 
antecedentes regionales. Posteriormente describimos los procesos 
de formulación de políticas vinculadas con la educación ambiental 
en el ámbito de la provincia de Santa Fe y su articulación con las 
políticas nacionales. Resta destacar que existe una vacancia de 
estudios que reconstruyan tales procesos provinciales.

 Lo ambiental como cuestión

El proceso de constitución de lo ambiental como cuestión surge 
en la década de los ‘60 y ‘70 en el marco de una sucesión de fe-
nómenos naturales masivos que afectaron a distintos ecosistemas 
y perjudicaron gravemente las posibilidades de desarrollo social. 
A la par, se inició un proceso de concientización sobre los efectos 
contaminantes de ciertas industrias así como de las actividades 
agrícolas, aunque se consideraba que las consecuencias ambien-
tales se observarían en regiones limitadas. “Esta percepción de 
reducidos y controlados efectos ambientales se transformó rápi-
damente. Durante la década del ‘90, sin lugar a dudas, la proble-
mática ambiental asumió un carácter planetario del que ya no se 
desprenderá” (D’Amico y Agoglia, 2019:103). 
En América Latina, en las últimas décadas, las problemáticas am-
bientales tomaron forma a través de lo que se dio en llamar con-
flictos socioambientales, para referirse a
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conflictos donde ‘lo ambiental’ se encuentra en el centro de la 
escena al momento de disputar, reclamar y resistir. En todos ellos, 
de diversas maneras, se pone en cuestión el discurso hegemónico 
del desarrollo, aun en su acepción “sostenible”, constituyendo 
una arena política donde se construyen y reconstruyen fuertes 
debates sociales, políticos, económicos y teóricos en relación a los 
diferentes intereses y posicionamientos ideológicos encarnados 
por actores, grupos e instituciones sumamente heterogéneos.” 
(Trentini y Serroche, 2016:3) 

Los conflictos socioambientales vinculados al extractivismo han 
sido los más preponderantes en la región, caracterizada por un 
modelo de desarrollo basado en la explotación a gran escala de los 
recursos naturales, los cuales son exportados como materias pri-
mas o commodities, incorporando así al contexto global como re-
ferente esencial en la definición del propio extractivismo, tal como 
afirma Gudynas (2018). En nuestra región, los extractivismos más 
presentes se vinculan con la extracción de hidrocarburos, con la 
actividad agrícola - ganadera, con el desmonte forestal y con la 
pesca a gran escala.
En este sentido, Beltramino (2018) afirma que la conflictividad 
asociada a las transformaciones ambientales depende de los dis-
tintos modos bajo los cuales se las problematiza, muy vinculados 
a las coyunturas socio históricas, dando lugar así al surgimiento 
de diversas sensibilidades socio ambientales. De la misma mane-
ra, otros autores señalan que “esta relación no es fija, sino que 
se modifica a lo largo de la historia de la mano de los cambios en 
la organización política, económica y social, en las tecnologías, e 
incluso en las creencias y valores que caracterizan a cada sociedad 
en cada momento histórico.” (Merlinsky et al, 2018:15)
Este proceso, reseñado muy sintéticamente, da cuenta de diversas 
maneras de concebir la relación naturaleza-sociedad. Por un lado, 
la esencia constitutiva del modelo moderno de dominación colo-
nial occidental da cuenta de una concepción binaria y escindida 
entre sí, en estrecha vinculación con las relaciones de dominación 
y de explotación de clase, de raza y de género (Seoane, 2017), 
así como con el modelo extractivista, recientemente señalado. En 
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palabras de Gudynas, en este modelo de dominación, 

La Naturaleza es conceptualizada y sentida como un ámbito 
distinto y claramente separado del mundo social, un agregado 
de objetos despojados de cualquier organicidad. En ella, toda 
la atención se centra en algunos elementos que se consideran 
útiles y económicamente valiosos. Revestidos de la categoría de 
mercancías, pasan a tener un precio y pueden ser objeto de 
propiedad. De esta manera, las interacciones entre la sociedad y 
el entorno quedan sumidas bajo posturas utilitaristas. (Gudynas, 
2015:165)

De manera contraria, uno de los ejes del surgimiento de la cues-
tión ambiental resalta otros modos de concebir la relación natu-
raleza-sociedad, donde las mismas no se encuentran dicotomi-
zadas sino que se caracterizan por una concepción ontológica de 
integralidad e interdependencia de aquello que fuera separado en 
humano y no humano, dando lugar a un modelo de coexistencia 
(Latour, 2001; Descola, 2012; Escobar, 2014).
A partir del contexto recién señalado, la institucionalidad ambien-
tal comienza a configurarse en Argentina en la década del ‘70 del 
siglo XX (Gutiérrez y Usuani, 2014). El primer antecedente surge 
en el año 1973 con la creación de una secretaría ambiental en el 
gobierno nacional la cual fue desarticulada con la dictadura militar 
del ‘76 y vuelta a crearse en 1991. Este año inaugura una etapa 
de creación de normativas que buscan abordar las problemáticas 
ambientales, donde la inclusión del derecho a un ambiente sano 
en la reforma constitucional de 1994 aparece como el hito princi-
pal, seguido de la sanción de la ley general del ambiente en el año 
2002 (Isuani y Gutierrez, 2014).
El desarrollo de la agenda política ambiental (Gutierrez, 2015; No-
gueira, 2016) no fue independiente de un activismo fuertemente 
vinculado a los conflictos ambientales, lo que dio lugar a la “juri-
dificación” de tales conflictos, entendiendo por ello a “la estrategia 
de actores sociales de buscar resolver conflictos vía la creación de 
nuevas leyes o denuncias de su incumplimiento, como al corres-
pondiente proceso del avance del campo jurídico sobre nuevos es-
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pacios sociales y, en este caso, ambientales” (Martín y Healy, 2020: 
158) Este proceso de juridificación dio lugar a la sanción de nume-
rosas leyes tales como la Ley General de Ambiente (N°25.675), la 
Ley de Gestión Ambiental del Agua (N°25.688), la Ley de bosques 
nativos (N°26.331;), la Ley de Glaciares (N°26.639), y la Ley de 
Manejo del Fuego (N°26.815), entre otras.
Si bien todas las leyes mencionadas recuperan objetivos vincula-
dos a la educación ambiental, y aunque ésta acompaña parcial-
mente al proceso de juridificación recién señalado, la EA cuenta 
con su propio derrotero a nivel normativo, caracterizado por las 
disputas de su propio campo emergente (Condenanza y Cordero, 
2013).

La configuración de la educación ambiental como campo 
emergente 

Las investigaciones existentes en materia de EA en América Latina 
también parten de la década del ´70, precisamente de la Con-
ferencia de Estocolmo en 1972, para dar cuenta de las distintas 
corrientes de pensamiento que recuperaron la EA a partir de un 
abordaje crítico sobre el camino del desarrollo que se estaba im-
plementando en la región. 
Condenanza y Cordero (2013) realizan un recorrido por distin-
tos hechos que dan cuenta de la puesta en agenda de la EA en 
América Latina. El primer evento recuperado data de 1976, cuan-
do se desarrolló el Taller Subregional de EA para la Enseñanza 
Secundaria, en Perú; seguido, en 1977, de la Reunión Regional 
de Expertos, en Colombia; aunque anteriormente Ecuador, Cuba, 
Perú y Panamá habían avanzado en reformas constitucionales que 
incluían consideraciones ambientales (Roque Molina, 2009). En 
estos y otros eventos, fueron surgiendo distintas trayectorias po-
sibles para el abordaje de la EA. En aquel entonces, ya se men-
cionaba la relevancia de considerar la propuesta pedagógica de 
manera transversal, así como la necesidad de plantearla desde las 
propias características regionales, evitando emular las definicio-
nes de los países desarrollados. 
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Sin embargo, esta tensión continua vigente, en tanto aquellas de-
finiciones siguen pujando por instalarse a escala global. Tal es el 
caso del intento de la UNESCO de suplantar la referencia educa-
ción ambiental por la de educación para el desarrollo sostenible. 
Según Condenanza y Cordero (2013), “los discursos provenientes 
de Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá adherían a la idea 
de Educación para el Desarrollo Sustentable, mientras que los dis-
cursos de América Latina no fueron fácilmente permeables a esta 
idea, lo que derivó en una tensión entre los países del norte y del 
sur” (González Gaudiano, 2007 citado en Condenanza y Cordero, 
2013:49). 
En este marco, Telias y Canciani (2022), advierten que la propues-
ta de desarrollo neoliberal aborda a la EA como una herramienta 
de gestión ambiental, desde la perspectiva de la racionalidad ins-
trumental. De manera contraria, en nuestra región, 

la articulación de las dimensiones social, política, cultural y 
económica de los problemas ambientales cobró más visibilidad 
que lo meramente ecológico, lo cual influyó en el sentido ético-
político de la educación ambiental latinoamericana, que originó 
vínculos con la educación popular y con la educación ciudadana 
(p.139).

A partir de lo señalado en los párrafos anteriores, las investigacio-
nes en la materia hablan de la constitución del campo de la edu-
cación ambiental. Si bien éste se encuentra fuertemente vinculado 
a la problematización de las transformaciones ambientales, y a 
su juridificación, presenta características inherentes a sí mismo; 
algunas de las cuales podrían evidenciar el surgimiento del propio 
campo de la EA. Tal como afirma Telias (2014), puede observarse 
“un espacio de praxis en el cual confluyen actores de muy distinta 
índole, lo que nos permite sostener que la educación ambiental en 
la Argentina es un campo educativo con una consolidación débil, 
marcado por prácticas heterogéneas” (p.115).  
Esta presencia diversificada de actores y de espacio, da cuenta, en 
parte, de las distintas perspectivas que buscan marcar las reglas 
del juego (Bourdieu, 2007) de este campo emergente, vinculadas, 
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por un lado, a la agenda internacional, y por otro, al desarrollo de 
la cuestión ambiental y su agenda a nivel local y regional. Como se 
observa, tales perspectivas reflejan las mismas disputas que fue-
ran recuperadas en este artículo para dar cuenta del surgimiento 
-medio siglo atrás- de la EA en el mundo y en la región, lo que 
permite identificar la existencia de distintas posiciones de los ac-
tores en el campo, y la puesta en juego de distintos capitales para 
el acceso a ventajas específicas (Bourdieu y Wacquant, 2014). En 
este artículo, se considera que la definición de políticas públicas 
vinculadas a la EA bien vale como proceso que evidencia disputas 
en el marco de las relaciones de poder que caracterizan a este 
campo emergente.
Por ello, consideramos relevante atender al entramado social que 
da lugar a la configuración de lo ambiental como cuestión, la que 
participa directa o indirectamente en los proyectos de ley y/o en 
los procesos de formulación de las políticas públicas. Tal como 
señalan Padawer y Canciani (2014), “resulta un desafío para quie-
nes problematizamos el campo de la educación ambiental visi-
bilizar los modos en que estos procesos y prácticas se constru-
yen y desarrollan en situación, en función de contextos disímiles 
y problemáticas ambientales regionales específicas” (p.193). 

Las políticas públicas de educación ambiental en Argentina

El desarrollo de políticas públicas vinculadas a la EA en Argentina 
se da a la par del surgimiento de la cuestión ambiental y de su 
ingreso a la agenda política. En 1972, a un año de asumir su últi-
ma presidencia, Juan D. Perón emitió un discurso conocido como 
el “Mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo”, en 
el cual instaba a tales actores a unirse en una acción solidaria en 
pos del cuidado de los recursos naturales de los países del Tercer 
Mundo, en contra de “la voracidad de los monopolios internacio-
nales” (1972), proponiendo a la educación como una herramienta 
relevante. Al año siguiente, ya en ejercicio de la presidencia, Pe-
rón creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
creada, y designó a Yolanda Ortiz como secretaria Secretaría des-
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de la cual se conveniaron acciones con el Ministerio de Educación 
en pos de desarrollar “el componente de mayor valor estratégico 
para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo”. Sin embargo, la 
Secretaría fue discontinuada poco tiempo después, y durante las 
décadas subsiguientes, las distintas políticas desarrolladas fueron 
intentos aislados con escasa duración e institucionalización. 
Las investigaciones (Condenanza y Cordero, 2013; Telias, 2009; 
Luzzi, 2000) recuperan distintas acciones, entre ellas, el Progra-
ma de Educación y Preservación del Medio ambiente en el año 
1991, establecido por resolución N°272 del entonces Ministerio de 
Cultura y Educación. En él, se incorpora un anexo firmado por el 
Ministerio, donde se indica que 

el sistema educativo argentino debe apoyarse y apoyar el 
accionar de las asociaciones intermedias -refiriéndose a las 
organizaciones ambientalistas- para que, como aliados, las 
tareas se complementen; (...) en el tema de conservación del 
Medio Ambiente el trabajo conjunto hará que la escuela por 
una parte y la sociedad por la otra, enriquezcan sus aportes, 
conocimiento y compromisos. 

La recuperación de algunos de los puntos indicados en este Pro-
grama permite observar la consideración de otros actores en la 
aplicación de las políticas de gobierno, en este caso, algunas orga-
nizaciones ambientalistas. Asimismo, permite suponer que tales 
organizaciones impulsaron la creación del Programa, el cual pa-
reciera proponerse desde una perspectiva conservacionista. Será 
objeto de otro trabajo indagar este proceso de participación, así 
como las características de las organizaciones firmantes y la efec-
tiva participación de las mismas en la implementación de la polí-
tica. 
En la década del ‘90, el principal hito que las investigaciones men-
cionadas recuperan tiene que ver con la incorporación del derecho 
de todas las personas a un medio ambiente sano, incluido en la 
reforma constitucional de 1994. En su artículo 41° se afirma que 
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Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, 
y a la información y educación ambientales (...). (Constitución 
Nacional, art. 41°)

Según afirma Telias (2014), la Educación Ambiental como tal 
adquiere su distinción y particularidad “a partir de la Reforma 
Constitucional de 1994, en particular en las leyes y políticas que 
regulaban la gestión del ambiente, y no en el ámbito educativo 
propiamente dicho.” (p.118)
Otros dos sucesos destacan en la última década del siglo XX: la 
incorporación del ambiente en los contenidos transversales que 
estableció la Ley Federal de Educación N°24195; y la primera re-
ferencia a la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Edu-
cación Ambiental (ENEA), en el marco del Programa de Desarrollo 
Institucional en la Argentina (PRODIA), constituido entre el go-
bierno nacional y el BID.
Cabe precisar que, según Gutiérrez y Usuani (2014), el año 2003 
marca los inicios de una tercera fase de construcción de la cues-
tión ambiental en Argentina,1 caracterizada por el “encuentro” en-
tre la agenda social ambiental y la agenda estatal. Según estos 
autores, emergen “organizaciones sociales de base” que, en una 

1  Gutiérrez y Usuani (2014), distinguen tres fases en la construcción de 
la cuestión ambiental en Argentina a partir de considerar la articulación entre 
dos esferas: la estatal y la social. La primera la ubican tras el retorno a la 
democracia y se caracteriza por la emergencia temprana de institucionalidades 
preocupadas por el ambiente e influenciadas por el paradigma del desarrollo 
sostenible, ello derivó en su incorporación en la agenda gubernamental. La 
segunda -de 1991 a 2003-, de “revitalización de la institucionalidad ambiental” 
que, con la Reforma Constitucional de 1994 y la Ley General de Ambiente de 
2002, incrementa el ambientalismo estatal, al tiempo que la agenda social en 
materia ambiental era sostenida por asociaciones profesionales sin una gran 
incidencia en la agenda gubernamental. 
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serie de hitos de relevancia nacional,2 lograron instalar problemas 
territoriales en la esfera pública e irrumpir en la agenda estatal 
generando cambios de rumbo en políticas públicas como así tam-
bién nuevas instituciones de gestión territorial. En ese período, se 
ubica la sistematización -por parte de la ENEA- de aportes que se 
incorporan en la Ley Nacional de Educación (2006) los cuales fijan 
lineamientos para la política educativa; en ese año también se 
crea la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental (UCOEA). 
Cabe señalar además que, producto de los debates propiciados 
por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Repú-
blica Argentina (CTERA) entre el 2004 y el 2006, se presenta un 
proyecto de Ley sobre Educación Ambiental en la cámara de dipu-
tados de la nación. Años más tarde, la diputada Puiggrós recupera 
los aportes previos y presenta una nueva propuesta en 2015 que 
alcanza media sanción. De allí en más, tal como se adelantó, se 
identifican un conjunto de medidas -dispersas e inconexas- y de 
intentos de instrumentar la ENEA para institucionalizar la educa-
ción ambiental hasta la sanción de la Ley 27621 para la implemen-
tación de la EAI, en el año 2021.
La puesta en marcha de la EA en Argentina y la trayectoria que 
llevó a la sanción de dicha Ley se despliega sobre complejidades 
que, tal como afirma Sessano (2021), se vinculan con el hecho de 
que la misma haya estado históricamente en manos de la gestión 
de ambiente, en lugar de la gestión de educación. La legislación 
ambiental, si bien supone la articulación de ministerios, es sobre 
todo una ley educativa y abre debates sobre “lo que la ciudadanía 
debe saber y saber hacer para encaminarse como comunidad ha-
cia alguna sustentabilidad” (p.22). 
Ahora bien, la promulgación de la Ley para la implementación 
de la EAI en 2021 marca un nuevo hito en la institucionalización 
de la Educación Ambiental. La misma dispone de la creación de 
un instrumento de aplicación definido como Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental Integral (ENEAI) que alcanza los ámbitos 
formales y no formales de la educación y tiene el propósito de 

2  Como el conflicto La Matanza Riachuelo o, a nivel binacional, por la 
instalación de pasteras en el Río Uruguay en los años 2003-2004. 
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“territorializar la educación ambiental” (ENEAI, 2021). Se prevé 
que esa territorialización se realice en forma articulada con las 
distintas jurisdicciones, las cuales, a su vez, tendrán la posibilidad 
de instrumentar y adecuar su implementación mediante las Estra-
tegias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAIs).3 
En definitiva, esta ley celebrada por diversos actores que venían 
pujando para su sanción e implementación, se constituye como un 
“paraguas conceptual y metodológico” que ofrece un marco com-
prensivo complejo y crítico sobre la EA (García Ríos, 2023).

La educación ambiental en la provincia de Santa Fe

Como fuera mencionado en la Introducción y desarrollado a nivel 
nacional, el devenir normativo de la educación ambiental cuenta 
también con su propio derrotero en la Provincia, el cual va acom-
pañado de distintas acciones de gobierno. El objetivo de este apar-
tado es dar cuenta de la formulación de las políticas sobre EA de 
forma situada, considerando la relevancia social que han tomado 
distintos conflictos ambientales (Merlinsky, 2013) y su incidencia 
en tales políticas.
A propósito de las normativas cabe destacar que la provincia cuenta 
desde 1991 con legislación al respecto, en coincidencia con el Pro-
grama de Educación y Preservación del Medio Ambiente del Minis-
terio de Educación nacional señalado previamente. Precisamente, 
la Ley N°10.759 trata la inclusión en la “Renovación Curricular, de 
los niveles inicial, primario, medio y técnico, el estudio sistemático 
de la Educación Ambiental”, y propone la implementación “de los 
elementos técnico - pedagógicos necesarios que apunten a inser-
tar la Educación Ambiental en el nuevo diseño curricular, dentro 
de un marco interdisciplinario”. Otra normativa que se referencia 
como antecedente es la Ley 11719/99 de Medio Ambiente y De-

3  En otras instancias identificamos en la ENEAI conceptualizaciones en 
torno de la relación ambiente - sociedad como enclave conceptual mediante 
el cual se configura y comunica una visión particular de mundo. Las mismas 
se estructuran a partir del cruce entre el discurso de la biodiversidad como 
manejo de recursos (Escobar, 1999) y lo que Martinez Alier (2000) define como 
ecoeficientismo (Bufarini, Preiti y Carreño:2023).
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sarrollo que, en su Capítulo VI, remite a la educación ambiental y 
dispone que los principios que allí se enuncian deben incorporarse 
en la aplicación de la Ley Nº10.759. Se procura, además, fomentar 
la investigación científico-tecnológica sobre las causas y efectos 
de fenómenos ambientales, la capacitación en materia ambiental 
de los educadores de todos los niveles, la promoción de jornadas 
ambientales, propiciar el sentido de corresponsabilidad frente a la 
protección del medio ambiente y desarrollar tecnologías adecua-
das que compatibilicen crecimiento económico con preservación 
de recursos naturales, y mejoramiento de la calidad de vida. 
Así entonces, si bien se reconoce normativa generada en la dé-
cada del ‘90, ésta se incrementa en las décadas subsiguientes, lo 
cual resulta coincidente con conflictos socioambientales de amplio 
alcance, vinculados especialmente a posicionamientos en torno a 
prácticas productivas propias de los agronegocios, tales como la 
fumigación aérea con agroquímicos y la gestión del ecosistema de 
islas como producto de los incendios en el Delta del Paraná. Es-
pecíficamente, identificamos al año 2008 como un año de quiebre 
en tal conflictividad, en tanto en ese año se quemaron más de 
170.000 hectáreas del delta, en el marco de las profundas trans-
formaciones ambientales y productivas que se venían dando en el 
territorio. De manera similar, en el año 2020 se vieron afectadas 
por el fuego cerca de 500.00 hectáreas, lo que representa más del 
20% del delta. Estos sucesos, entre otros, tuvieron un fuerte im-
pacto en la conflictividad ambiental existente hasta el momento, y 
lograron instalarse en la escena pública. 
Como ya fuera mencionado, la construcción del conflicto guarda 
relación con la participación de distintos actores que impulsan y 
dan forma al debate (Trentini y Serroche, 2016; Merlinsky, 2013). 
En la Provincia pueden recuperarse experiencias gremiales, de or-
ganizaciones socioambientales y de docentes (que no necesaria-
mente tienen participación gremial) los cuales -según considera-
mos- inciden en la visibilización de la cuestión ambiental y en la 
configuración del campo de la EA. Sin ir más lejos, la Asociación 
de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) ha sido -y es- un actor de 
relevancia en tanto viene incorporándose en el debate desde una 
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postura que pregona la defensa del derecho a la educación y del 
derecho a la salud. En el caso de las escuelas fumigadas,4 AMSAFE 
ha convocado a distintas actividades vinculadas a tal problemáti-
ca, entre ellas, manifestaciones públicas y reclamos al Estado pro-
vincial, aproximadamente desde el 2010. Asimismo, ha realizado 
jornadas y talleres para docentes trabajadores de escuelas cerca-
nas a zonas productivas. En este sentido, es interesante señalar 
que tales eventos suelen ser en coordinación con otros actores 
de la arena pública, tales como universidades, organizaciones no 
gubernamentales, y gremios de provincias vecinas, como la Aso-
ciación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
De igual forma, el Taller Ecologista radicado en la ciudad de Ro-
sario ha impulsado debates en torno a la conflictividad ambiental. 
Esta organización socioambiental creada en 1985 cuenta con di-
versas áreas de trabajo, entre ellas la de “humedales por la vida” 
y de “educación socioambiental” (antes denominada “eco educa-
ción”). A lo largo de estos años han realizado charlas y talleres 
destinados a estudiantes, docentes, investigadores, productores 
agroecológicos y vecinalistas. Trabajaron en el proyecto de ley de 
Educación Provincial unificado (presentado en el 2018) sumando 
fundamentos al capítulo sobre educación ambiental. En el marco 
de la pandemia por el coronavirus, el Taller fue una de las voces 
que alertó sobre las acciones antropogénicas en los ecosistemas y 
precisó las responsabilidades sociales en tal coyuntura. Además, 
junto con otras organizaciones ambientales, se manifestaron pú-
blicamente en contra de las “quemas en las islas” y vienen recla-
mando por el tratamiento de la Ley de Humedales. 
Finalmente, otro actor social relevante a mencionar es la Red de 
docentes por el ambiente Santa Fe. Esta Red, creada en el año 
2022, reúne experiencias de trabajadores y trabajadoras preo-
cupados por cómo afectan las fumigaciones, los basurales a cielo 
abierto, la falta de acceso al agua potable (entre otras cuestiones) 
a las escuelas de distintos puntos de la provincia. La Red no pro-
pone capacitar, sino vincular experiencias, acompañar y facilitar 
herramientas pedagógicas para el tratamiento de temas ambien-
tales.

4  Sobre este tema ver Caisso, L. (2022).
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En el marco de lo recién señalado, y como reflejo de la problemati-
zación creciente de la cuestión ambiental, desde 2008 a la actuali-
dad fueron presentados ocho proyectos sobre EA en la Legislatura 
santafesina: seis en la Cámara de Diputadas y Diputados y dos en 
el Senado. En todos los casos, el articulado considera la participa-
ción de distintos actores representantes de la sociedad en la im-
plementación de la propia política.5 En algunos casos, de manera 
limitada, a través de consejos consultivos; y en un único caso, se 
le otorga mayor preponderancia en tanto se establece su partici-
pación en la ejecución del Programa en Educación Ambiental pro-
puesto. Actualmente, tres de estos proyectos cuentan con estado 
parlamentario para ser tratados en la Legislatura provincial. Cabe 
resaltar que la Cámara de Diputadas y Diputados ha dado media 
sanción en dos oportunidades a un texto normativo que regula el 
ejercicio del derecho a la educación en la Provincia, dentro del cual 
se incorpora un capítulo sobre educación ambiental. Sin embargo, 
este proyecto ha perdido estado parlamentario en ambas oportu-
nidades sin ser tratado en el Senado.
Por otro lado, a nivel del ejecutivo y tomando como base el Plan 
Estratégico Provincial de Santa Fe, se planteó la necesidad de for-
mular las bases para “la elaboración de un Programa de Formación 
Ambiental para promover mecanismos que faciliten el acceso a un 
desarrollo sustentable” (PEP, 2008). Dicho programa toma como 
base normativa habilitante la Ley Provincial 11717 de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable.
Otras leyes provinciales sancionadas en los últimos años propician 
la configuración del campo de la educación ambiental. Entre ellas 
se destacan la Ley N°3924 del año 2019 de “Educación Ambien-
tal para los Agentes y Funcionarios en todos los estamentos de la 
Provincia”, la “Ley Marco de Acción climática provincial” N°14019 
del 2020, en la que se hace referencia a la educación ambiental, 
específicamente a la “educación ambiental para el cambio climá-

5  Uno de ellos se presentó en 2012 en coordinación normativa con las 
provincias que integran la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). El 
proyecto contemplaba la incorporación de la educación ambiental en todos los 
niveles del sistema educativo formal y no formal, como así también la creación 
de una Comisión Ambiental de la Región Centro.
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tico” y, finalmente, la Ley N°14178, de adhesión provincial a “Ley 
Yolanda”, de 2022. No obstante, a más de dos años de la sanción 
de la Ley nacional para la implementación de la EAI, la provincia 
no cuenta con Ley de adhesión provincial, aun cuando existen pro-
yectos en ese sentido en ambas Cámaras de la Legislatura. 

Articulaciones entre las políticas públicas nacionales y las 
estrategias provinciales

En el informe de avances compilado por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre la implementación de 
la Ley N°27.621, el cual responde a lo indicado por el inciso k) ar-
tículo 20° de tal ley, se precisan las acciones concretas que se han 
desarrollado entre los años 2021 y 2022 por parte de la Coordi-
nación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
Integral (CENEAI), responsable de gestionar y administrar la Es-
trategia Nacional de Educación Ambiental Integral. Dicha coordi-
nación está integrada por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de Educación de la Nación, como así también por los 
Consejos Federales de Educación (CFE) y Medio Ambiente (COFE-
MA). De acuerdo a tal informe, en septiembre de 2022 se aprobó 
la versión final de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
Integral (ENEAI) y se acompañó la definición de las Estrategias 
Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integrales (EJEAI). 
En lo que respecta particularmente a las acciones desarrolladas 
por parte de la provincia de Santa Fe, se informa sobre la par-
ticipación en capacitaciones, vinculaciones interjurisdiccionales 
y encuentros regionales (junto con representantes de Formosa, 
Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos), así como encuentros 
para la construcción de la Estrategia Jurisdiccional de Educación 
Ambiental Integral con equipos técnicos de educación ambiental.
Por otra parte, el informe de gestión presentado por la provincia 
y anexado a dicho documento describe los avances en el “proce-
so de construcción de la EJEAI- Santa Fe”. Allí se destaca que las 
actividades de EAI que se realizan en el Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático (MAyCC) están inscriptas en una “política públi-
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ca de respuesta al cambio climático en territorio con el propósito 
de fortalecer agendas ambientales de los gobiernos locales y la 
participación de todos los sectores de la sociedad como verdadero 
motor de la acción climática” (p.534).
El informe provincial pone en relieve la presentación en el año 
2021 de un proyecto de ley sobre Educación Ambiental Integral 
impulsado desde el MAyCC -aunque comparte autoridad de aplica-
ción con el Ministerio de Educación- que tiene como objeto “garan-
tizar el derecho de todos los habitantes de la provincia de Santa 
Fe a la educación ambiental, al acceso a la información ambiental, 
y a la utilización de instrumentos de participación ciudadana, en 
sintonía con la Ley N°27621” (p.534). Éste es uno de los proyec-
tos que aguarda tratamiento en la Legislatura santafesina. 
Por otro lado, dicho informe precisa una diversidad de estrategias 
tendientes a avanzar en la implementación de la EAI, tales como 
las acciones concernientes al trabajo legislativo (reglamentación 
de la ley de acción climática y de la adhesión a la ley Yolanda) y la 
articulación interministerial. A su vez, se distinguen las acciones 
desarrolladas específicamente por cada uno de los ministerios in-
volucrados en la estrategia provincial. Entre ellos cabe mencionar 
a modo ilustrativo: convenios con intendentes, encuentro provin-
cial de EAI con la participación de distintos actores sociales (edu-
cativos, ONGs, organizaciones ambientales, federaciones, clubes, 
centros de estudiantes), presentación de un documento con las 
conclusiones de dicho encuentro, actualización de diseños curricu-
lares de educación inicial y primaria, producción de un documento 
sobre los “lineamientos curriculares para la EAI” y capacitacio-
nes a docentes mediante el programa Formación docente continua 
(primaria y secundaria).

A modo de cierre

Tal como fue expuesto anteriormente, consideramos a las políticas 
públicas como prácticas situadas, que nos presentan determinadas 
maneras de ver el mundo, y requieren -al decir de Shore (2010)-, 
de la constitución de alianzas. Focalizar en su carácter procesual 
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permite atender a lo discontinuo, “desordenado” y contextual de 
las mismas. En tal sentido, en este trabajo buscamos situar las 
políticas sobre EA en el entramado en el cual se despliegan, ello 
implicó considerar acciones estatales, como así también experien-
cias de diversos actores sociales que ponen en la escena pública 
situaciones de conflictividad socioambiental y que de esta forma 
intervienen -indirectamente- en el proceso de su formulación. Así 
pues, en cierto modo, es dicho entramado el que -en un marco 
de condiciones de posibilidad- va marcando el pulso de algunas 
definiciones, tal como lo demuestran las controversias generadas 
por los incendios en las islas del delta del Paraná o por las fumi-
gaciones que afectaron a las escuelas rurales, las cuales tienen 
su correlato en los proyectos provinciales de ley. También podría 
considerarse en este sentido la sanción por unanimidad de la Ley 
Nacional de Educación Ambiental Integral en junio de 2021, que 
tal como planteamos en otras instancias (Bufarini et al., 2022), se 
presenta como una respuesta emergente en la coyuntura especí-
fica de la pandemia propiciada por el virus sar-cov2, coyuntura en 
la cual se instalaron debates respecto a las “crisis ambientales” 
o, incluso, la “crisis civilizatoria” que se estaba vivenciando. En 
definitiva, entre los cuestionamientos sociales que emergen en la 
escala provincial/regional y cobran visibilidad en la escena pública 
(más allá de las historicidades propias de tales cuestionamientos), 
identificamos debates y controversias derivadas de la conflictivi-
dad ambiental producida por el actual modelo agroproductivo (con 
su respectiva industrialización de los procesos y prácticas agro-
pecuarias). De modo que tales eventos “generaron la valoración 
por parte de ONG’s ambientalistas, organizaciones de base emer-
gentes y porciones de la sociedad civil en general, de la relación 
humano ambiental y los modelos de producción presentes en la 
región” (Bufarini et al., 2022:7). 
En consonancia con lo que autores como Telias (2014) y Sessano 
(2021) identifican en el plano nacional, en la provincia de Santa 
Fe, las gestiones en torno a la educación ambiental se propulsan 
desde el Ministerio de Ambiente -en nuestro caso MAyCC- antes 
que desde el Ministerio de Educación. Si bien en la letra de la Ley 
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de EAI como en la estrategia provincial se enfatiza en la articu-
lación interministerial, la apropiación de la Estrategia recae en la 
gestión de ambiente, lo cual supone la carencia de competencias 
pedagógicas y, tal como indican los citados autores, ésta es, ante 
todo, una ley de educación. En este marco, esta tensión -presente 
de manera casi constante en el devenir de las políticas educativas 
vinculadas a lo ambiental-, da cuenta de una posible disputa por 
el sentido político con el que se intenta definir las bases de la es-
trategia educativa. 
La estrategia provincial de implementación de la EAI se encuentra 
en pleno desarrollo, es mediante estas primeras instancias en las 
que se comenzará a identificar cómo es resignificada, apropiada 
o resistida por las y los actores sociales involucrados. En este 
sentido, también será oportuno considerar cómo se despliega y 
relaciona con las demandas y cuestionamientos sociales ya men-
cionados, en tanto tienen sus propios ritmos e inconsistencias.
En suma, propusimos describir el estado de situación en cuanto 
a la configuración de la educación ambiental como campo emer-
gente. Presentamos las características que asumió el proceso de 
institucionalización de la educación ambiental a nivel nacional y 
describimos los procesos de formulación de políticas vinculadas 
con la educación ambiental en el ámbito de la provincia de Santa 
Fe. Finalmente, como esperamos se haya podido advertir, si bien 
consideramos que la educación ambiental constituye un campo 
emergente, ello no la configura como una propuesta reciente o 
novedosa. Se inscribe en procesos socio históricos que se vienen 
desplegando desde hace al menos cinco décadas en los que se 
destaca la preocupación -claro que sectorial y/o parcial- por la 
valoración y cuidado del ambiente en contextos de disputa con 
modelos económicos extractivistas.
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