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Fundación Vida Silvestre Argentina nace en 1977 buscando contribuir a la 
conservación de la naturaleza de nuestro país. Muy pocos años después, 
a comienzos de la década de los 80 comenzamos a trabajar en Educación 
Ambiental.   

Los actuales sistemas de producción y consumo nos han llevado a una 
situación cada vez más crítica en términos ambientales, sociales y culturales. 
Son situaciones que afectan a toda la sociedad y, en tanto tal, requieren 
de perspectivas de solución integrales. La solución a los problemas 
ambientales requiere de un profundo cambio cultural de nuestra sociedad. 
Por lo tanto, comenzar a valorar nuestros recursos naturales, sustento de 
la vida en el planeta y de las posibilidades de desarrollo, debe ser una 
prioridad de nuestra sociedad.  

Y es en este sentido que entendemos a la educación ambiental como la 
base de este cambio, como la principal herramienta para promover una 
evolución en la forma en que nos relacionamos con el ambiente.   

La educación ambiental integra a todas las personas y a todas las edades. 
Posee como objetivo formar conciencia del entorno que nos rodea, la 
importancia de protegerlo, como también reflexionar y reaprender sobre 
la relación de la sociedad con la naturaleza. Brinda herramientas para 
crear hábitos y actitudes para tomar acción para revertir las problemáticas 
ambientales que impactan no sólo sobre la naturaleza, sino también sobre 
las personas.  

Es en docentes, talleristas, multiplicadoras/es ambientales donde hay una 
gran oportunidad para entender los distintos aspectos de la naturaleza y 
cómo ésta interactúa con cada uno de nosotros y con los sistemas culturales 
y sociales en los que vivimos. Tener una comprensión sobre nuestro 
entorno, reflexionar sobre las acciones y hábitos de los seres humanos – 
que provocan el deterioro ambiental, la pérdida de especies, el consumo 
del 70% de los recursos que el planeta puede proveernos, entre otros – 
pero, sobre todo, dar vuelta la página y avanzar hacia una transición donde 
nuestro papel sea ser protagonistas de revertir el daño ambiental que 
hemos causado. Recuperar el vínculo de las personas con la naturaleza es 
el norte. Todavía estamos a tiempo, pero necesitamos comenzar a transitar 
ese camino de forma urgente.  

Conocé más en www.educacion.vidasilvestre.org.ar

Martín Font
Director de Comunicación y Educación Ambiental 
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Nuestro hogar, el planeta Tierra, 
enfrenta serias amenazas debido a 
problemas como la contaminación, 
el cambio climático, la destrucción 
de ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad. Estos problemas 
son resultado de un modelo de 
crecimiento que asume erróneamente 
que los recursos naturales son 
inagotables. 

La edición 2022 del Informe Planeta 
Vivo, realizado por la Organización 
Mundial de Conservación (WWF 
por sus siglas en inglés), enfatiza la 
velocidad y la escala del impacto 
negativo que las actividades humanas 
tienen en la naturaleza. Además, 
deja en claro un crudo panorama: 
estamos frente a una doble 
emergencia ambiental, compuesta 
por la crisis climática y la pérdida 
de biodiversidad, que amenaza el 
bienestar de todas las especies que 
habitamos el planeta. Esta situación 
vulnera el derecho de las personas 
a un ambiente saludable y subraya 
la urgencia de modificar nuestra 
relación con la naturaleza para 
asegurar un planeta sano, para las 
personas y la naturaleza. 

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA 
CRISIS CLIMÁTICA
Parece estar de moda hablar de 
cambio climático... en la televisión, 
películas, redes sociales, diarios y 
conversaciones. Pero… ¿sabemos 
qué es el cambio climático? ¿de qué 
se trata? ¿es real? 

Para entenderlo vamos a ir unos 
pasitos para atrás. Las personas 
aprendimos a adaptar el entorno para 
nuestro propio beneficio, y este es 
uno de nuestros rasgos distintivos. 
Estos cambios a menudo resultan 
en un mayor consumo de energía y 
de materias primas y transformación 
del uso del suelo, lo que provoca 
múltiples impactos en el ambiente. 

UN PLANETA AL LÍMITE 

Nos enfrentamos a una doble emergencia ambiental: la crisis climática y la 
pérdida de biodiversidad. Ilustración: Juan Elizalde.

Desde la Revolución Industrial, 
nuestros patrones de producción y 
consumo actuales y de nuestra vida 
cotidiana, sumados a la explosión 
demográfica, generaron que estos 
impactos alcancen niveles nunca 
antes vistos, con consecuencias 
significativas, como el cambio 
climático.  

El Artículo I de la “Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático” define a este como: 
una alteración del clima, atribuido 
directa o indirectamente a la actividad 
humana, como consecuencia de 
una alteración de la composición 
de la atmósfera, y que se suma a la 
variabilidad natural del clima. 

Es importante mencionar que el 
clima ha cambiado siempre, las 
variaciones climáticas pueden 
ser producidas naturalmente por 
fenómenos internos de la Tierra y su 
interacción con la atmósfera (la parte 
gaseosa del planeta), o pueden ser 
causados por forzamientos externos 
(como variaciones en la órbita 
terrestre, radiación solar). Pero a ello 
debemos añadirle una nueva fuerza 
modificadora del clima que es la 
actividad humana. 

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA ADVIERTE 
QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES REAL Y 
ES EL MAYOR PROBLEMA AMBIENTAL AL 
QUE NOS ESTAMOS ENFRENTANDO.
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EFECTO INVERNADERO, 
UN FENÓMENO NATURAL  
La atmósfera inferior terrestre contiene 
una mezcla de gases llamados “gases 
de efecto invernadero” (GEI). Algunos 
de los más importantes son el vapor de 
agua, el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). 
Estos gases desempeñan un papel vital 
en el sustento de la vida en la Tierra al 
permitir la entrada de los rayos solares 
y, de manera similar a los techos de 
invernaderos, retener parte del calor 
ambiental. La existencia de este sistema 
natural de gases y el balance de estos 
es esencial, ya que, según los científicos, 
sin él, la temperatura media de la Tierra 
podría descender a los 18ºC bajo cero, 
con extremos de más de 200º al sol y 
menos de 200º a la sombra. 

El vapor de agua y el dióxido de 
carbono absorben y evitan la pérdida 
de calor, que mantiene la temperatura 
del planeta en un promedio de 
15ºC. Esos gases invernadero, 
cuidadosamente balanceados, actúan 
como reguladores de la temperatura 
del planeta. Desde luego, a mayor 
cantidad de gases de invernadero, 
mayor sería el calor atrapado, y mayor 
sería la temperatura del planeta.  

Como se observa en el gráfico 
siguiente, parte de la energía emitida 
por el Sol se distribuye o almacena, 
mientras que otra porción es reflejada 
de nuevo al espacio por la Tierra y su 
atmósfera. Existe un equilibrio entre 
la energía recibida y la emitida, lo 
cual influye en la regulación del clima 
planetario y puede ser alterado. 

La Revolución Industrial, con su auge en la producción y consumo, desencadenó una era de 
desarrollo, pero también generó graves problemas ambientales. La imagen es un óleo sobre 
lienzo de 1895 de un paisaje industrial europeo realizado por Edmund Kregczy. 

Principales causas que provocan el aumento de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera: 

El uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo) para la generación 
de energía, transporte, la industria textil, el sector alimentario, etc; 

La deforestación, impulsada por el avance de la frontera agrícola;  

Sobreexplotación de los recursos naturales (bosques y pesca);  

La degradación de los ecosistemas naturales, y su relación con la 
provisión de agua dulce o la regulación del clima local;    

La generación y disposición de residuos sólidos urbanos.

EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CADA FRACCIÓN DE 
GRADO ES CRUCIAL: UN LEVE AUMENTO EN LA TEMPERATURA 
GLOBAL TIENE UN IMPACTO ENORME EN LA VIDA COTIDIANA DE 
LAS PERSONAS.
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NÚMEROS ROJOS QUE AMENAZAN 
A LA NATURALEZA 
El aumento del consumo y el uso 
desmedido de recursos por una 
población en constante aumento 
generan una intensa presión 
sobre la biodiversidad de nuestro 
planeta. Nos encontramos en 
“números rojos” con la naturaleza, 
con una huella ecológica que 
excede la capacidad regenerativa 
de la Tierra (biocapacidad), como si 
pretendiéramos tener 1.7 planetas 
a nuestro servicio. Esta deuda 
ecológica, o déficit, se acumula año 
tras año, ya que demandamos de 
la naturaleza más de lo que puede 
proporcionarnos dentro de sus límites 
ecológicos (Fuente: Overshoot Day). 

En las últimas décadas, la actividad 
humana causó daños significativos 
en hábitats vitales como océanos, 
bosques, pastizales y humedales, 
que afectan tanto a la biodiversidad 
como a las personas. Los cambios 
en el uso del suelo, la expansión de 
territorios agrícolas (que reemplazan 
ecosistemas naturales con sistemas 
más simples e intensivos), la 
sobreexplotación de la flora y 
la fauna, el cambio climático, la 
contaminación y la introducción 
de especies exóticas invasoras son 
los principales factores directos 
responsables de la degradación de 
nuestro planeta. 

Datos Informe Planeta Vivo 2022

69% 94%83%
UNA DISMINUCIÓN 

PROMEDIO DEL 69% EN 
LAS POBLACIONES DE VIDA 
SILVESTRE MONITOREADAS 

ENTRE 1970 Y 2018. 

LA REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

CUENTA CON LA MAYOR 
DISMINUCIÓN DE LAS 

POBLACIONES DE VIDA 
SILVESTRE MONITOREADAS 

ENTRE 1970 Y 2018.
 

LAS POBLACIONES 
DE AGUA DULCE HAN 
DISMINUIDO EN UN 

PROMEDIO DEL 83% 
ENTRE 1970 Y 2018.

La doble crisis (climática y de 
pérdida de biodiversidad) ambiental 
se puede mitigar con el aumento 
de los esfuerzos de conservación 
y restauración, la producción y el 
consumo sustentable de alimentos, 
textiles y productos en general, y la 
rápida descarbonización de todos los 
sectores.

La biodiversidad desempeña 
un papel crucial en la salud, 
productividad y estabilidad de los 
diversos sistemas naturales, que 
sustentan tanto a la humanidad como 
a toda la vida en la Tierra. Es por ello 
que la pérdida de naturaleza no 
solo afecta aspectos ecológicos, se 
debe contemplar con un sentido más 
amplio, tiene implicaciones vitales 
para nuestra economía, estabilidad 
social, bienestar y salud. 

DIFERENCIA

CALENTAMIENTO GLOBAL
es el incremento de la 
temperatura media de la 
Tierra debido al efecto de 
los gases invernadero.

CAMBIO CLIMÁTICO
es un término muy 
amplio que se refiere a 
los cambios en el clima 
durante períodos de 
tiempo prolongados.
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Vivimos en una “sociedad de 
consumo” en la que es frecuente 
toparnos con una suerte de adicción 
a la compra de productos que 
parecieran garantizar felicidad y 
plenitud. Durante siglos, fuimos una 
sociedad predominantemente rural y 
autosuficiente, donde cada individuo 
producía casi todo lo que necesitaba, 
a través de un intercambio de servicios 
dentro de la familia o la comunidad. 
La producción estaba alineada con 
las necesidades, respetando los ciclos 
naturales. Si realizáramos una línea 
de tiempo, podríamos ver como 
esa sociedad cambió y aparecieron 
nuevos elementos como el mercado, 
expandiendo los ciclos de producción 
y consumo. 

En esta “evolución” la extracción 
y el uso de recursos, los flujos 
de materiales, el consumo de 
energía y la generación de diversos 
contaminantes superaron la 
capacidad del sistema Tierra como 
proveedor de tierra productiva y de 
absorción de la contaminación. 

Un ejemplo evidente de esta 
tendencia es el cambio climático, 
resultado directo del crecimiento 
de la actividad productiva desde la 
Revolución Industrial. Los efectos de 
este fenómeno ya son observables, 
con un aumento global promedio de 
temperatura que oscila entre 0,8°C 
y 1,2°C en comparación con los 
registros del último siglo. 

El Acuerdo de París, el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) y WWF definen 
como cambio climático peligroso al 
aumento de la temperatura media de 
la superficie global por encima de 
los 2 º C. [Recordemos que estamos 
hablando de temperatura media 
global, es decir, el promedio entre 
la mínima y la máxima temperatura 
registrada en el día.]  

¿POR QUÉ HABLAR DE “CONSUMO”? 

Personas haciendo largas filas y comprando durante un Black Friday en Estados Unidos. 
Foto: Nguoiduatin. 

Los residuos plásticos se duplicaron en los últimos 20 años por el consumo 
y producción de plástico de un solo uso. Es esencial evitarlos y optar por 
alternativas que lo reemplacen. Foto: ONU. 

EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL ACOMPAÑADO DEL CONSUMO 
Y LA PRODUCCIÓN, ALCANZADO EN EL ÚLTIMO SIGLO ESTÁ 
ACOMPAÑADO DE UNA DEGRADACIÓN AMBIENTAL QUE PONE EN 
PELIGRO LOS MISMOS SISTEMAS DE LOS QUE DEPENDE NUESTRO 
DESARROLLO PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA SEGURA, A 
FUENTES DE ENERGÍA Y ALIMENTOS. 
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El gráfico nos ayuda a explicar 
cómo estamos impactando en la 
capacidad que tiene la Tierra para 
regenerar los recursos naturales que 
necesitamos. La línea verde es la 
biocapacidad del planeta, es decir, 
la capacidad de la Tierra de renovar 
sus recursos naturales. La línea azul 
representa la huella ecológica por 
persona y la línea violeta representa 
la huella de carbono por persona (un 
componente de la huella ecológica). 
La huella ecológica por persona es el 
resultado de la huella ecológica de un 
país dividida por su población. Para 
vivir con los recursos disponibles de 
nuestro planeta, la huella ecológica 
de la humanidad debería ser menor 
que la biocapacidad de la Tierra, 
que es actualmente de 1.6 hectáreas 
globales por persona. 
Consumimos un 70% más que los 
recursos naturales que el planeta 
puede producir: la huella ecológica 
se multiplicó por tres entre 1961 y 
2022 y la biocapacidad disminuyó 
un 50%.

Por ejemplo, la fabricación y 
eliminación de plásticos es altamente 
demandante de recursos y energía. 
Su producción contribuye a la 
acumulación de residuos y a la 
contaminación ambiental: 

 Desde 1950 hasta la actualidad, se han producido entre 8.300 y 9.000 
millones de toneladas de plástico virgen, de las cuales solo 2.000 millones 
están actualmente en uso. ¿Y el resto? Se encuentra disperso alrededor del 
mundo como basura. Diez millones de toneladas de residuos plásticos 
terminan en el mar cada año. Es el equivalente a que un camión de basura 
vuelque su carga completa de plásticos por minuto al océano. Otro dato para 
pensar: en las últimas tres décadas, al menos la mitad del plástico desechado 
se utilizó una sola vez, como sorbetes, revolvedores de café, cucharitas, etc.  
Sí, una sola vez… (Fuente: WWF - 2019)

Los plásticos no se degradan en el mar se fragmentan lentamente en pequeños trocitos conocidos 
como microplásticos que los animales marinos suelen confundir con comida.  
Foto: Shutterstock Krzysztof Bargiel  WWF.

DEFINICIÓN HUELLA ECOLÓGICA: 
es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la 
naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir 
los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. No todos 
los países demandan tantos recursos como otros, y la huella que 
produce cada país es diferente. (Fuente: WWF).

LAS CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 
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   Los plásticos se degradan por el 
desgaste causado por el viento y el 
agua, liberando diminutas partículas 
que miden menos de 5 milímetros, 
llamados microplásticos. Este 
proceso de filtración de plástico 
en el ambiente y en la cadena 
alimentaria podría llevar a las 
personas a ingerir el equivalente a 
una tarjeta de crédito por semana a 
través de microplásticos. La principal 
fuente global de ingestión de 
plástico proviene del agua, ya sea 
embotellada o del grifo. 

   Según un informe de WWF, se 
pierden alrededor de 2.250 millones 
de toneladas de alimentos al año (a 
nivel mundial), teniendo en cuenta el 
desperdicio en los establecimientos 
agropecuarios, en los comercios 
minoristas, en los servicios de 
alimentación, en los hogares de los 
consumidores, y las pérdidas que 
ocurren en las etapas de transporte, 
almacenamiento, fabricación y 
procesamiento. Estas estimaciones 
indican que, de todos los alimentos 
cultivados y producidos, 
aproximadamente el 40% no se 
consume y termina en la basura.

El actual modelo económico lineal 
de extraer, fabricar, comprar, usar 
y desechar ha llevado al planeta al 
límite de su capacidad física. Estamos 
consumiendo lo que equivale a 
1.7 planetas Tierra. La Tierra nos 
insta a cambiar y adoptar un nuevo 
modelo de producción, consumo 
y disposición que contribuya a la 
supervivencia de los ecosistemas. 

En 2022 se realizó un hallazgo sin precedentes al descubrir microplásticos en las profundidades de 
las vías respiratorias humanas (Physics of Fluids 2023). Foto: WWF-Aus  Veronica Joseph.

39% 2,5 M%
de los GEIs 
son emitidos 
por el sector 
agropecuario1.

En la última década, 
la temperatura 
media anual en 
Argentina ya 
aumentó más 
de medio grado 2.

de hectáreas de bosques, 
pastizales, humedales 
y otros ecosistemas se 
quemaron entre 2019 y 
2022, equivalente a la 
provincia de Tucumán 3. 

La producción de carne vacuna 
y soja son las principales 
impulsoras de la pérdida de 
biodiversidad en nuestro país 4.

Consecuencias ambientales en Argentina generadas por un sistema alimentario no sustentable.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA? 
Para contrarrestar esta tendencia 
insostenible, de forma urgente y 
de manera colaborativa en todos 
los sectores, debemos transformar 
la forma en que producimos, 
seleccionamos y consumimos 
recursos naturales. Así ayudaremos 

a revertir la pérdida de naturaleza, 
detener la destrucción de ambientes 
naturales, reducir emisiones de 
gases efecto invernadero, disminuir 
la contaminación del agua, paliar la 
escasez hídrica, y proporcionar a todas 
las personas alimentos saludables y 
nutritivos. Es un llamado a la acción 
para cuidar y restaurar nuestro hogar.
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OBJETIVO:  
Estimular la creatividad y la capacidad 
de pensamiento crítico sobre el tema 
abordado en este capítulo, mediante el uso 
de acrósticos educativos. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 9 a 17 años.  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
Lengua y Literatura. 

DESARROLLO:
En grupos de hasta tres estudiantes, 
realizar un acróstico a partir de la 
selección de una palabra o una frase, 
por ejemplo “sociedad de consumo”, 
ayudándose con el texto previamente 
leído y trabajado en clase. 

El desarrollo y complejidad del acróstico 
será acorde a la edad del estudiante.

EVALUACIÓN: Con el fin de medir 
habilidades de comprensión de las y los 
estudiantes se podrán plantear criterios y 
escalas de valoración (excelente, bueno, 
aceptable, bajo). Algunos ejemplos 
de criterios podrán ser: originalidad, 
coherencia temática, vocabulario y 
gramática, forma de presentación, etc. 

S 
0 
C 
I 
E 
D 
A 
D 
 
D 
E 
 
C 
0 
N 
S 
U 
M 
O 

DEFINICIÓN: 
acróstico educativo es un tipo 
de poema, pero también un 
pasatiempo o juego de palabras. 
Consiste en la elección de una 
palabra o frase, colocada en 
columna, y a partir de sus iniciales, 
medias o finales formar una palabra, 
mensaje o poema. Esta técnica, 
permite desarrollar la imaginación, 
habilidades de escritura, así como 
expresar ideas y emociones. 

ASUMO MI COMPROMISO actividades

-14-
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CRÍTICOS/AS PUBLICITARIOS/AS 
OBJETIVO:  
Reflexionar sobre la publicidad y su 
función  en la sociedad de consumo. 
Analizar un anuncio.

DESTINADO A: 
Estudiantes de 12 a 17 años. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Lengua y Literatura, Tecnología, 
Formación Ética y ciudadana. 

DESARROLLO:  
A diario, las redes sociales y los 
medios de comunicación (radiales, 
televisivos y gráficos) nos inundan 
con una amplia gama de productos 
y servicios. Pero ¿nos detenemos 
a reflexionar sobre la verdadera 
intencionalidad y mensaje que nos 
transmiten? Le propondremos a las 
y los estudiantes imaginar que son 
críticos/as publicitarios/as. En grupos 
de trabajo (4/5 integrantes) elegir 2 
anuncios de redes sociales, televisión, 
radio o gráfica, aquel que les guste, ya 
sea por: el mensaje, las personas que 
participan, su música, la manera de 
presentar el producto. 

ANALIZAR Y REFLEXIONAR, CON LAS PUBLICIDADES ELEGIDAS, LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 ¿Cuál es la intencionalidad del mensaje? 

 ¿Qué valores promueven? 

 ¿Se emiten/comparten en los mismos horarios? 

 ¿A qué audiencia está dirigido? 

 ¿Cuál es el rol de las personas que actúan/comparten el producto? 

 ¿Qué necesidad despierta? 

Tomar nota de las respuestas trabajadas en el grupo. Luego debatir sobre la 
publicidad en general respondiendo las siguientes preguntas: 

 ¿Se emiten las mismas publicidades en diferentes momentos del día? 

 ¿Cuánto tiempo dura la publicidad en un programa o en redes? 

 ¿En qué lugares de la ciudad encontramos publicidad?  

   ¿Hay lugares donde no hay anuncios publicitarios? 

 ¿La publicidad influyen en nuestra manera de comprar? 

 ¿Todo lo que compramos ya sea productos o servicios  

    realmente son necesarios? 

 ¿Estamos influidos por la publicidad? 

Con las respuestas consensuadas armar una publicidad gráfica o en video 
donde puedan plasmar lo trabajado y las conclusiones extraídas. 

actividades

-15-
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Como mencionamos en el capítulo 
anterior, el modelo económico 
actual predominante es la economía 
lineal: un sistema donde se extraen 
recursos para fabricar productos que 
luego se desechan y terminan como 
residuos. Ello impacta negativamente 
en la naturaleza y en su capacidad 
de regenerarse, y, por lo tanto, 
también en las personas. A través 
de este modelo, por lo general, no 
nos enteramos qué sucede con la 
basura, pero eso no significa que deje 
de existir. En la actualidad, a nivel 
mundial solo el 7,2 % del material 
utilizado se recicla y se vuelve a 
insertar en la economía. ¡Es probable 
que hoy sigan existiendo los pañales 
que usamos cuando éramos bebes! 

Como alternativa al modelo 
lineal hablamos de la economía 
circular que busca modificar cómo 
producimos y consumimos para 
reducir el impacto en el ambiente. 
La transición hacia una economía 
circular es urgente, sin embargo, 
se realiza a paso de tortuga. Ello se 
debe a que esa conversión no es 
uniforme, varía por diferentes factores 
como el grado de industrialización, 
el nivel de desarrollo tecnológico, 
niveles de capacitación, el acceso a la 
financiación, entre otros. En América 
Latina y el Caribe, la adopción de la 
economía circular podría generar 
un aumento neto de 4.8 millones 
de empleos (Fuente: CEPAL, 2018). 
Para aprovechar este potencial, es 
crucial que las personas accedan a 
oportunidades de capacitación que se 
alineen con las demandas de empleo 
de este enfoque circular. Este modelo 
ofrece beneficios económicos, 
ambientales y sociales al fomentar 
prácticas de producción y consumo 
más sustentables. La transición 
exitosa requiere conocimientos de los 
desafíos contextuales, cooperación 
internacional, compromiso del 

IMITAR A LA NATURALEZA, 
DE ESO SE TRATA

En 2019, la generación per cápita 

de desechos de equipos eléctricos y 

electrónicos fue de 7,3 kilogramos, la 

mayoría gestionada de manera no segura, 

afectando el ambiente y la salud. Fuente: 

The Global e-Waste Monitor. Foto: PxHere.

ECONOMÍA
LINEAL

ECONOMÍA
DEL RECICLAJE

ECONOMÍA
CIRCULAR

sector público, participación activa 
del sector privado y la acción de la 
sociedad civil. 

Debemos ir hacia un cambio 
de paradigma: la economía 
circular colabora en reducir la 
contaminación, el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad. 

Por ejemplo, si se incluyera este 
modelo solamente en el sistema 
alimentario, podríamos lograr hasta 
un 49% de reducciones en las 
emisiones de GEI en general a escala 
mundial (Fuente: ONU, 2021). 

En una economía circular, los 
productos electrónicos se 
reacondicionan y los envases son 
hidrosolubles, reciclables y/o 
biodegradables. Además, se fomenta 
el repensar el diseño para reducir 
la cantidad y tipo de materia prima, 
la eficiencia en el uso y una mirada 
posconsumo, fortaleciendo así los 
principios de la economía circular.
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¿EN QUÉ SE PUEDEN CONVERTIR 
LOS RESIDUOS? OBJETIVO: 

Promover la valorización de 
los residuos como recursos y 
desarrollar la comprensión acerca 
de la importancia de aprovechar 
los materiales consumidos para 
la producción de artículos de uso 
cotidiano. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 8 a 12 años. 

DESARROLLO: 
1. ¿Qué es un residuo? Leer la 
definición brindada en el capítulo 
“Residuos o basura” y proporcionar 
ejemplos de residuos generados tanto 
en la escuela como en sus hogares. 

2. Responder ¿a dónde van los 
residuos que generamos? ¿qué 
alternativas hay? Explorar los posibles 
destinos de los residuos y discutir 
alternativas para su gestión. 

3.  Informar a las y los estudiantes 
sobre la importancia de separar los 
residuos en casa, limpios y secos, y 
depositarlos en cestos diferenciados. 
Explicar cómo esta acción contribuye 
a convertir cada residuo en un nuevo 
producto, reduciendo la cantidad de 
basura generada y optimizando los 
recursos naturales empleados en la 
fabricación de esos materiales. 

4. Investigar y relacionar:
 Las y los estudiantes deberán 

investigar y descubrir qué materiales 
se pueden producir a partir del 
reciclaje de ciertos residuos. Se 
brindan las siguientes imágenes a 
modo de información.

 Se propone imprimir, recortar y 
mezclar para que el estudiante pueda 
relacionar en qué se pueden convertir 
los productos de la columna izquierda. 

ACEITE

PAPELES, 
CARTÓN, 
DIARIOS
Y REVISTAS

ENVASES
PLÁSTICOS

HIERROS
Y LATAS

TETRA
BRICK

RESIDUOS
ORGÁNICOS

ALFOMBRAS / 
BUZOS POLAR / 
CUERDAS E HILOS

NUEVAS LATAS /
ALUMINIOS

PAPEL / CARTÓN

COMPOST

TEJAS / PAPEL / 
MOBILIARIO 
CUBIERTAS 
PARA TECHO

JABONES / BIODIESEL

actividades
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LA RUTA DE NUESTROS 
ALIMENTOS    

Esto significa, que todos los recursos 
que se utilizaron para su producción 
-agua, tierra, energía, mano de obra y 
capital- se desaprovechan. 

Estos datos nos indican que la forma 
en que producimos y consumimos 
nuestros alimentos ejerce una enorme 
presión sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad generando impactos 
negativos irreversibles que ponen 
en riesgo la seguridad alimentaria, la 
salud del planeta y las personas.

Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena de suministros de alimentos. 
Desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares.

La comida es un vínculo vital que 
compartimos todas las personas. 
Todos necesitamos comida, 
dependemos de ella para sobrevivir: 
alimentarnos es un derecho 
humano y una necesidad básica, y 
forma parte de las tradiciones y las 
relaciones sociales. Pero ¿conocemos 
realmente el origen de nuestros 
alimentos? ¿cómo se producen 
y llegan a las góndolas? ¿cuánta 
diversidad de plantas y animales se 
utiliza para alimentarnos? ¿cuántos 
ambientes naturales se transforman 
o degradan para producirlos? ¿la 
oferta alimentaria es adecuada para 
una dieta saludable y equilibrada? 
¿somos conscientes de la cantidad 
de alimentos que se desperdician 
diariamente? Nuestra interacción más 
directa con el sistema alimentario 
suele ser a través del consumo, y allí 
desempeñamos un papel esencial en 
la cadena de suministro de alimentos. 
Al pensar en este tipo de preguntas, 
podemos tomar decisiones 
informadas no solo acerca de nuestra 
dieta, sino también elegir sistemas 
agroalimentarios que protejan el 
ambiente. 

La producción alimentaria, con su 
enfoque en la intensificación para 
aumentar la productividad, tiene 
impactos enormes en la naturaleza, 
generando tanto escasez como 
exceso de alimentos. En la cadena 
alimentaria, desde la producción 
hasta el hogar, se pierden y 
desperdician alimentos a tasas 
alarmantes. 

EN LA ARGENTINA, SE ESTIMA 
QUE UN 30% DE FRUTAS Y 
UN 40% DE HORTALIZAS SE 
PIERDEN O SE DESPERDICIAN. 

(Fuente: INTA, 2023). 

DE LA TIERRA A LA GÓNDOLA   
La llegada de todos los alimentos 
a nuestras manos puede parecer 
simple: vamos al mercado 
local, exploramos los estantes 
abastecidos por alguien, elegimos 
lo que deseamos consumir y en casa 
desechamos los envoltorios y lo que 
no consumimos. No obstante, la 
realidad es que los alimentos tienen 
un largo camino antes de llegar a 
nuestros hogares.   
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HACIA UN SISTEMA ALIMENTARIO SUSTENTABLE

1° 2° 3°

420M +46.000

aumento de la demanda 
de alimentos5.

BIOMASA TOTAL 
DE MAMÍFEROS

60% son ganados.
36% son humanos.
4% son mamíferos silvestres9.

aumento de la demanda
de proteína animal4.

de hectáreas deforestadas 
desde 19906. 

canchas de 
fútbol por día.

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ES 
RESPONSABLE DEL 90% DE ESTA PÉRDIDA7.

Las dietas centradas en productos de origen 
animal tienen una huella de carbono varias 
veces mayor a las dietas basadas en plantas, 
a igual oferta nutricional13.

Los rendimientos 
de los principales cultivos disminuirán 
hasta 7% por cada 1°C de aumento 

en la temperatura global23.

El costo anual de la pérdida 
de servicios ecosistémicos es 
de 20 billones de dolares19.

Estamos viviendo la 
sexta extinción masiva 

de especies22.

20 millones de personas son 
desplazadas anualmente por el 

cambio climático21.

Ya se registra un aumento en la 
frecuencia e intensidad de 

incendios, sequías, olas de calor y 
otros eventos extremos.

La destrucción de ecosistemas aumenta la 
aparición de enfermedades zoonóticas y conduce 

al surgimiento de nuevas pandemias20.

de la pérdida de biodiversidad17. de la deforestación17. de las emisiones de GEI18.

CONSECUENCIAS GLOBALES. El sistema alimentario es responsable del:

de todos los 
alimentos producidos 
es desperdiciado14.

Si la pérdida y desperdicio de alimentos fuera 
un país, sería el tercer mayor emisor de GEI 
después de China y Estados Unidos15.

Evitar este desperdicio podría alimentar a más 
de 800 millones de personas que no tienen 
cubiertas sus necesidades alimentarias16.

Actualmente solo las emisiones 
del sector agroalimentario global 
alcanzan para calentar el planeta 
en 1,5°C12.

Para evitar superar el aumento de 1,5°C 
y desatar una enorme crisis climática, las 
emisiones globales deberían reducirse un 
45% para 203010.

Las proyecciones de emisiones 
actuales nos llevarán a un 
aumento de la temperatura de 
hasta 3,9°C para 210011.

de la superficie del planeta 
ya ha sido transformada por 
el ser humano1.

está destinado al sector 
agroalimentario, y lo restante 
se transforma a gran velocidad2.

+50%
75%
41%

+70%

+800M40%

80% 80% 29%

- 45%

9.700M
habitantes en 2050.

Un 20% más que 
en 20233.

2023 2050

= Más de la mitad del PBI mundial 
depende de la naturaleza.

CONTEXTO GLOBAL: ALGUNOS DATOS
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de vida de una población que se 
proyecta superará los nueve mil 
setecientos millones de personas 
para el 2050, lo que representa un 
aumento del 20% en comparación 
con el año 2023. 

En la actualidad, la actividad 
humana modificó más del 75% de 
la superficie terrestre, con un 41% 
destinado al sector agroalimentario, 
sin contar los recursos marinos. 
En las últimas décadas, nuestros 
sistemas alimentarios han seguido 
un paradigma de producir más a 
menor costo mediante el aumento 
del uso de insumos como fertilizantes, 
pesticidas, energía, tierra y agua. El 
ecosistema marino tampoco escapa 
a esta realidad: más del 50% de las 
poblaciones de peces han alcanzado 
su límite de explotación sustentable. 

Dado el impacto de este sistema 
de producción en la naturaleza, es 
necesario reevaluar la producción a 
gran escala de alimentos. Se requiere 
una transformación del sistema 
alimentario actual, orientándolo hacia 
prácticas que respeten el ambiente, la 
salud y la equidad social.

BIODIVERSIDAD QUE 
NOS ALIMENTA 
Como vimos, el sistema 
agroalimentario es todo lo 
relacionado con la alimentación y el 
sistema agropecuario, desde lo que 

En el trayecto se utilizan muchos 
recursos naturales: el 69 % del 
consumo mundial de agua y el 41%  
de nuestra tierra a nivel global se 
destina al sector agroalimentario. 
Además, la producción de 
alimentos ha causado el 80% de la 
deforestación, el 80% de la pérdida 
de biodiversidad y contribuye, al 
menos, con el 29% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

SEGÚN LA TENDENCIA GLOBAL, 
LA AGRICULTURA ESTÁ 
ORIENTADA MÁS AL ENGORDE 
DE ANIMALES Y PRODUCCIÓN 
DE BIOCOMBUSTIBLES QUE A LA 
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS.

El desperdicio de alimentos surge 
como una consecuencia de este uso 
desmedido de recursos naturales. 
Se estima que aproximadamente 
el 40% de toda la producción 
alimentaria mundial se desperdicia. 
(Fuente: FAO). Los alimentos se 
estropean durante la distribución, 
se tiran en los supermercados, 
restaurantes y cocinas domésticas. 
Ello representa suficiente alimento 
como para alimentar, varias veces, a 
todas las personas con problemas de 
desnutrición en el mundo. 

Cuando se tiran alimentos, también se 
está desperdiciando la energía y el agua 
que se requieren en su cultivo, cosecha, 
transporte y embalaje. Además, si los 
alimentos terminan en vertederos y se 
descomponen, generan metano, un gas 
de efecto invernadero aún más potente 
que el dióxido de carbono. Esta pérdida 
y desperdicio alimentario contribuye 
aproximadamente con el 8% de todas 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por actividades 
humanas. 

Las sociedades han experimentado 
cambios drásticos impulsados por 
el avance tecnológico, la rápida 
urbanización y la innovación en 
los sistemas productivos. Aunque 
hemos progresado, aún queda 
mucho por hacer para que los 
sistemas de producción y consumo 
desempeñen un papel significativo 
en la mejora de las condiciones 

75% de la superficie del planeta fue transformada 
por las personas. Foto: Day’s Edge - WWF-US. 

DEFINICIÓN: EL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO 
engloba todas las actividades 
asociadas con la producción 
y distribución de productos 
alimentarios destinados 
al consumo, así como los 
productos no alimentarios 
derivados de la agricultura, 
como biocombustibles, entre 
otros. Este sistema abarca 
diversas etapas, como el cultivo, 
la cosecha, el envasado, el 
transporte, la distribución, la 
comercialización, la adquisición, 
la preparación, el consumo y la 
eliminación. 

consumimos hasta cómo se venden, 
distribuyen y procesan los alimentos. 
Sin embargo, su funcionamiento 
actual conlleva graves consecuencias 
para la naturaleza. Los cambios en 
el uso y gestión de la tierra y el agua, 
la contaminación, la sobrepesca, 
el cambio climático, el crecimiento 
demográfico y la urbanización 
provocan la pérdida acelerada 
de biodiversidad asociada a la 
producción alimentaria. 

Esta biodiversidad incluye desde 
lo que llega a nuestros platos hasta 
los elementos esenciales en los 
campos, como plantas, animales y 
microorganismos. Estos últimos, como 
ecosistemas frágiles (manglares, 
pastizales, corales y praderas 
marinas), especies claves (como 
insectos, aves, murciélagos,) 
y microorganismos (lombrices, 
hongos y bacterias), desempeñan 
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Es urgente reducir el desperdicio de alimentos y contribuir a proteger la naturaleza, disminuir la huella 
de carbono, ahorrar dinero y energía, consumir de manera consciente y combatir la inseguridad 
alimentaria. Imagen: FAO. 

Imagen: WWF Bolivia. 

VIDEO RECOMENDADO: 
¿Cómo impacta la 

producción de alimentos 
sobre la naturaleza? 

en el YouTube de 
@FundVidaSilvestre 

funciones vitales como mantener 
los suelos fértiles, polinizar plantas, 
purificar agua y aire, preservar la 
salud de peces y árboles, y combatir 
plagas y enfermedades en cultivos y 
ganado. 

SE ESTIMA QUE SÓLO EL 4% DE LA 
BIOMASA TOTAL DE MAMÍFEROS 
ACTUALES SON SILVESTRES, 
EL 60% SON GANADO (VACAS, 
CHANCHOS, POLLOS, ENTRE 
OTROS) Y EL 36% SON HUMANOS.   

La disminución de la biodiversidad 
aumenta la vulnerabilidad de 
plantas, animales y hongos a plagas 
y enfermedades, altera los flujos 
de agua y compromete nuestra 
seguridad alimentaria y nutricional 
al depender de un menor número de 
especies para comer.

ALIMENTACIÓN SANA,  
NUTRITIVA Y SUSTENTABLE 
El sistema alimentario actual 
no está fomentando la salud de 
las personas ni la del planeta. 
Aproximadamente 821 millones de 
personas padecen hambre, mientras 
que 1.900 millones sufren de 
sobrepeso u obesidad. En Argentina 
el 30% de niñas, niños y adolescentes 
urbanos experimentan inseguridad 
alimentaria (Fuente: ODSA-UCA), 
lo que indica la falta de acceso o la 
incapacidad de adquirir alimentos 
suficientes y nutritivos para su 
bienestar.  

A nivel mundial, nuestras dietas 
se han vuelto considerablemente 
limitadas, en contraste con la 
diversidad de alimentos que 
consumían nuestros abuelos o 
tatarabuelos (Fuente: ONU, 2019). 
La industrialización agropecuaria 
y la disminución de la oferta de 
productos empobreció la variedad en 
nuestras dietas. Es esencial aumentar 
la conciencia de la población sobre 

el origen de los alimentos y cambiar 
nuestros patrones de elección para 
optar por dietas más saludables, 
nutritivas, estacionales, diversas y 
sustentables. Esto no solo beneficia a 
la salud individual, sino que también 
respalda a productores familiares y 
de pequeña escala, mejorando así 
la cadena de abastecimiento y las 
economías regionales.

Si bien persisten desafíos 
de desnutrición en muchos 
países, la tendencia 
mundial se inclina hacia 
el consumo de alimentos 
ricos en grasas, azúcar y sal. 
La urbanización, empleos 
sedentarios y cambios en la 
movilidad contribuyen a la 
disminución de la actividad 
física, aumentando el 
riesgo global de obesidad 
y enfermedades asociadas. 
(Fuente: FAO, 2018)

DATO

¿ ?

https://youtu.be/1BOYB_W1v_E?si=jXnLZPdbSZtM2q5D
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OPORTUNIDADES PARA UN 
SISTEMA SUSTENTABLE 
Es necesario reemplazar nuestro 
sistema alimentario insostenible 
por uno que conserve y restaure 
la naturaleza, al mismo tiempo que 
garantice suficiente alimento de 
calidad para todas las personas y 
las generaciones futuras. Adoptar 
prácticas agropecuarias respetuosas 
con el ambiente, la incorporación de 
nuevos hábitos de consumo y abordar 
las pérdidas en todas las etapas de la 
producción y consumo de alimentos 
contribuirá a mitigar los efectos del 
cambio climático, disminuirá la presión 
sobre la biodiversidad y naturaleza, y 
facilitará la seguridad alimentaria.  Para 
avanzar hacia un sistema alimentario 
sustentable, se pueden implementar 
diversas acciones:

Desde los Gobiernos Nacionales, 
así como mercados y cadenas de 
suministros: 

 Promover la producción sustentable 
mediante la integración de todos 
los actores sociales, reduciendo la 
presión sobre la naturaleza al mejorar 
la salud de los suelos degradados y 
apoyando a los pequeños agricultores 
en la adopción de prácticas agrícolas 
más eficientes. 

 Garantizar la trazabilidad y 
etiquetado de insumos, productos y 
subproductos comercializados. 

 Reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos para disminuir los costos 
de producción y mejorar la eficiencia 
del sistema alimentario. 

 Invertir recursos financieros en 
la conservación y restauración de 
ecosistemas donde opera la empresa 
productora. 

 Mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

 Contribuir activamente a la 
sustentabilidad ambiental. 

Además, cada persona desde su 
lugar puede contribuir con pequeñas 
acciones y decisiones que hacen la 
diferencia:

El gráfico hace referencia al consumo de diferentes grupos de alimentos que debemos consumir a lo 
largo del día. Incluye un grupo de consumo opcional porque no aportan nutrientes esenciales, son 
productos ultraprocesados con exceso de azúcares, grasas y/o sal, nocivos para la salud a todas las 
edades. Fuente e imagen: Ministerio de Salud, 2023. 

Aunque históricamente se han utilizado más de 5.000 cultivos para alimentos, obtenemos más del 
50% de nuestras calorías de origen vegetal de solo tres cultivos: trigo, arroz, papa. Fuente: WWF, 
2023. Imagen: WWF Bolivia. 

 Elegir alimentos de producción local. 

 Optar por productos que tengan 
certificación ambiental y/o social, para 
fomentar su producción y reducir los 
impactos negativos. 

 Informarse sobre el origen y los 
procesos de elaboración de los 
alimentos. 

 En la medida de lo posible 
equilibrar la dieta, procurando elegir 
más productos de origen vegetal y 
menos de origen animal.  

 Evitar el desperdicio de comida. 

 Elegir productos con el menor 
envoltorio posible. 

 Exigir a las empresas y al gobierno 
mayor responsabilidad y control al 
momento de producir y comercializar 
los alimentos.    

Las personas somos parte de la 
naturaleza y ella hace posible 
nuestra vida en el planeta. Nos 
brinda alimentos, agua, regula el 
clima, poliniza los cultivos, ofrece 
beneficios recreativos, culturales y 
espirituales. Proteger la naturaleza 
no solo es un deber social, sino 
también un imperativo económico.
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Foto: Giant Eagle.

¿SABÍAS QUÉ…? “TODO TIENE BELLEZA, 
PERO NO TODO EL MUNDO LA VE” 

Confucio. 

Gran cantidad de frutas y verduras nunca llegan 
a la góndola. Son descartadas por verse “feas” 
o tener “defectos estéticos”. Sin embargo, en 
la venta directa desde las granjas o huertas 
familiares, estos productos suelen eludir las 
rigurosas “normas estéticas”. Como consumidores, 
enfrentamos el desafío de valorar y seleccionar 
estas frutas y verduras “feas”. ¡Al final, el verdadero 
sabor está en su interior! 

Es necesario fomentar la implementación de buenas prácticas ganaderas, 
que sean compatibles con la conservación de la vida silvestre y los servicios 
ambientales. Como en esta imagen donde vemos a un animal nativo (ñandú) 
compartiendo hábitat con ganado vacuno. Foto: Pablo Preliasco.

¿Por qué es importante elegir dietas que procuren elegir más productos vegetales y menos de origen animal? Imagen: WWF Bolivia. 

Argentina posee el mayor consumo per 
cápita de carne vacuna a nivel global. En 
el año 2020, se registró un consumo de 
aproximadamente 50 kilos por habitante, 
superando a países como Uruguay (45,7 
kilos) y Estados Unidos (37,3 kilos) (Fuente: 
MAGyP, CONAB, INAC, MLA – 2021). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
alertó que el consumo excesivo de carne 
roja puede aumentar el riesgo de padecer 
diabetes de tipo 2, enfermedades cardíacas 
y ciertos tipos de cáncer. 

DATO
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Cuando se desperdician alimentos, también se desperdician los recursos naturales utilizados para 
producirlos y la oportunidad de alimentar a quienes no tienen cubiertas sus necesidades básicas 
alimentarias. Foto: Getty Images.

Personas buscando en un contenedor de basura alimentos en buenas condiciones en Buenos Aires. Foto: AFP/LUIS ROBAYO.

En el hogar es importante evitar el desperdicio 
de alimentos ajustando las porciones con 
cantidades más pequeñas y, si aun así sobra 
comida, guardarlas correctamente para utilizarlas 
en otra ocasión. De esta forma, se minimiza el 
desperdicio, se ahorra dinero y contribuye a la 
protección del medio ambiente. Foto: Flickr.
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actividades

OBJETIVO: 
Observar directamente los 
desperdicios de alimentos generados 
a diario, analizar los resultados y 
formular propuestas de mejora. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 8 a 17 años.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Ciencias naturales, Matemáticas, 
Formación Ética y Ciudadana.

DESARROLLO:  
Pedir a las y los estudiantes que 
durante el almuerzo en casa coloquen 
los restos de alimentos y bebidas en 
un recipiente (excluyendo envoltorios 
y bolsas para sándwiches, etc.). 

Utilizar una balanza para pesar los 
alimentos desperdiciados. Luego de 
esto disponer los restos en el cesto 
adecuado (de no tener una balanza se 
podrá utilizar otra forma de medida, 
por ejemplo, un tupper o una bolsa).  

Registrar las cantidades individuales 
de desperdicio de alimentos y 
compartir los datos en la clase 
siguiente. Registrar las cantidades de 
cada estudiante en el pizarrón. 

Con los datos recopilados, calcular 
el peso total del desperdicio de 
alimentos de toda la clase y anotarlo. 

Comentar grupalmente si les 
sorprende la cantidad de alimentos 
que fue desperdiciada por toda la 
clase. 

 

¿CUÁNTO PESAN 
NUESTROS DESPERDICIOS? 

OPCIONES PARA PROFUNDIZAR: 

 Tomar los datos individuales y/o familiares a lo largo de una semana. 

 Si la escuela cuenta con comedor, realizar la actividad en base a los 
desperdicios de un almuerzo. 

 Con los datos obtenidos, realizar estadísticas, porcentajes de desperdicios y 
gráficos para observar resultados y obtener conclusiones. 

 Tomar las conclusiones y pensar estrategias, si es necesario, para reducir los 
desperdicios.

-26-
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actividades

OBJETIVO: 
Transmitir la importancia de una 
alimentación sana y variada a través de 
la experiencia directa de los sentidos 
(oler, saborear, tocar). 

DESTINADO A:
Estudiantes de 6 a 8 años.  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
Ciencias Naturales. 

DESARROLLO: 
El 16 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Alimentación, un 
recordatorio especial de la importancia 
de este derecho fundamental para 
niños y niñas. La alimentación no 
solo es esencial para el crecimiento 
y desarrollo, sino que también tiene 
un componente afectivo significativo. 
Este día nos brinda la oportunidad 
de reflexionar sobre la importancia 
de adoptar una alimentación sana, 
variada y nutritiva, así como tomar 
conciencia sobre la relevancia de 
evitar el desperdicio de alimentos. 

1. Iniciar la actividad conversando 
sobre el significado del Día de la 
Alimentación y su importancia. 
2. Juego Sensorial con Frutas. Invitar 
a niños y niñas a traer una fruta 
cada uno, preferiblemente variada. 
Seleccionar algunas frutas y proponer 
un juego donde se taparán los ojos 
y, mediante el tacto, olor o sabor, 
adivinarán de qué alimentos se trata. 
3. Conversar sobre la variedad de 
colores en las frutas y los beneficios 
nutricionales que aportan. 
4. Preparar una ensalada de frutas. 
Utilizar las frutas seleccionadas y 
elementos de cocina para preparar 
una ensalada de frutas. Dividirse 
en grupos para realizar distintas 
tareas. Finalizar la actividad con una 
degustación colectiva de la ensalada 
elaborada entre todos. 
5. Se pueden sumar también los 
vegetales, explorando sus colores y 
¡hacer una ensalada! 
6. Armar un álbum de figuritas 
de frutas, verduras, sus colores y 
propiedades.  

Las frutas y verduras son componentes fundamentales de 
una dieta saludable. Son ricas en vitaminas, minerales, fibra y 
fitoquímicos beneficiosos para la salud, como flavonoides y 
carotenoides. Esta actividad busca no solo enseñar sobre la 
importancia de la alimentación, sino también permitir a las niñas 
y los niños experimentar directamente con los sentidos. 

 Sistema inmunológico. 
 Protección del estómago. 
 Colesterol bajo. 
 Salud del corazón. 
 Intestinos sanos. 

 Colesterol bajo.
  Salud del corazón. 
 Protege la piel. 
 Regenerador celular. 
 Previene cáncer. 

 Colesterol bajo. 
 Salud del corazón. 
 Mejora la memoria. 
 Regenerador celular. 
 Protege al sistema 

  urogenital. 

 Protección del estómago. 
 Fortalece articulaciones. 
 Protección ocular. 
 Sistema inmunológico. 
 Previene cáncer. 

 Colesterol bajo. 
 Salud del corazón. 
 Fortalece articulaciones. 
 Protección ocular. 
 Previene cáncer. 

ALIMENTACIÓN, EL SECRETO 
DE LOS COLORES 
¿QUÉ APORTAN LAS FRUTAS SEGÚN SU COLOR?:

BLANCO AMARILLO

ROJO VIOLETA VERDE

-27-
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actividades

LA NATURALEZA, 
UN GRAN 
ALMACÉN 
OBJETIVO: 
Facilitar la construcción de conexiones 
entre los alimentos que llegan a 
nuestro plato y los recursos necesarios 
para su producción y traslado. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 6 a 8 años.   

DESARROLLO:  
1. Comidas favoritas: en conjunto 
con la clase, elaborar una lista de 8 a 
10 alimentos que sean los favoritos de 
las y los estudiantes. 

2. Información sobre recursos: 
pedirles que elijan un alimento 
de la lista y reflexionen sobre los 
recursos necesarios para producir 
ese alimento, desde su origen 
hasta llegar a la mesa. Fomentar la 
investigación sobre los elementos 
involucrados en la producción, como 
ingredientes, energía, agua, personas 
involucradas, etc. 

3. Hacer un dibujo: guiar a las y los 
estudiantes para que creen un dibujo 
que represente los recursos y las 
transformaciones que experimenta el 
alimento desde su origen hasta llegar 
a la mesa. 

Ejemplo: Para las croquetas de 
pollo (nuggets), se podrían incluir 
elementos como pollos, cereales, 
pasto, luz solar, agua, dinero, 
camiones, combustible y personas 
(granjeros y cocineros). 

4. Compartir y reflexionar: invitar a 
las y los alumnos a mostrar sus dibujos 
y conversarlos con la clase. 

DE COMPRAS POR LA VERDULERÍA  
OBJETIVO: 
Analizar la dinámica comercial de una fruta o verdura desde su plantación 
hasta el comercio y reflexionar sobre nuestro rol como consumidores/as. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 9 a 11 años. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Matemáticas, Ciencias Sociales. 

DESARROLLO: 
1. Investigar en grupos, seleccionar 2 verduras o frutas y averiguar: 
 ¿De dónde vienen? 
 ¿Cuál es el recorrido desde la plantación hasta el comercio? 
 ¿Quiénes intervienen en cada eslabón (la producción, la transformación,  

   la comercialización y la distribución) de la cadena comercial? 
 ¿Se generan desperdicios en el recorrido? 
 ¿El precio siempre es el mismo? 
 ¿Tiempo de siembra y cosecha? ¿Son de estación? 
 ¿Qué rol tienen los consumidores/as? 
 ¿Qué es el comercio justo? ¿Cuáles son las diferencias con el comercio 

   convencional? 

2. Cuadro comparativo. Elegir una fruta o verdura y plasmar el camino que 
recorre, su precio, y las ventajas y desventajas del comercio convencional y el 
comercio justo. 

ASPECTO

Origen 

Recorrido 

Grupos 
involucrados 

Generación de 
desperdicios 

Variabilidad  
de precios 

Tiempo de 
siembra y 
cosecha 

Rol del 
consumidor/a 

COMERCIO
JUSTO 

COMERCIO 
CONVENCIONAL 
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actividades

OBJETIVO: 
Investigar sobre el actual sistema de 
producción de alimentos en Argentina, 
analizar la información y realizar 
un esquema que permita observar 
producción, impactos, consumo y 
soluciones. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 12 a 17 años.   

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Ciencias sociales, Formación Ética y 
ciudadana, Geografía. 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y  
SU IMPACTO EN LA NATURALEZA 
DESARROLLO: 
1. A modo de introducción presentar la información sobre el impacto del 
sistema de producción de alimentos en la naturaleza desarrollado en el 
capítulo “La ruta de nuestros alimentos”. 

2. Dividir a las y los estudiantes en grupos y asignarles tareas de investigación 
sobre: 
 Producción de alimentos en Argentina (actividad agrícola ganadera, hortícola, 

pesquera, cultivos y ganado predominante, zonas del país). 
 Destino de la producción (alimentación, engorde ganado, biocombustibles). 
 Impactos en la naturaleza (emisiones de gases de efecto invernadero, 

deforestación, biodiversidad, huella ecológica). 
 Elegir un producto alimenticio y analizar métodos de producción y consumo 

(¿son eficientes y amigables con la naturaleza?). 
 Información en los rótulos y sellos de los productos  

(Ejemplo: Código Alimentario Argentino, Ley de Etiquetado Frontal, etc). 
 Proyectos de producción amigable con la naturaleza. 

3. Analizar la información recolectada y armar un mapa conceptual que 
represente la producción de alimentos, sus impactos y posibles soluciones. 
Utilizar herramientas visuales para resaltar las conexiones entre los elementos. 

4. Cierre. Trabajar en grupos para pensar una estrategia de comunicación 
de lo investigado. Considerar opciones como infografías, podcasts, videos 
cortos para transmitir de manera efectiva la información. Fomentar la 
creatividad y la participación activa de las y los estudiantes en la elección y 
desarrollo de la estrategia. 

EL MAPA CONCEPTUAL 
es un diagrama que ayuda a 
entender un tema en específico 
al visualizar las relaciones entre 
las ideas y conceptos.

-29-
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RESIDUOS O BASURA 

En la naturaleza no existe la basura. 
Los desechos que producen algunos 
organismos son tomados por 
otros como fuente de vida. En las 
actividades humanas, los residuos 
son los sobrantes o descartes que 
se desechan por ser considerados 
carentes de valor. 

Sin embargo, lo que no posee 
valor para algunos puede tener 
valor para otros. Ese residuo puede 
ser reinsertado al ciclo a modo 
de elemento, otorgándole así una 
nueva utilidad. En cambio, de no 
ser encontrado valioso, el residuo 
será dispuesto finalmente, lo cual 
puede darse de diferentes maneras 
ambientalmente más o menos 
adecuadas, dependiendo del caso 
(basural a cielo abierto, vertedero 
controlado, relleno sanitario, etc.) 

En Argentina cada habitante urbano 
genera aproximadamente 1,15 kg 
de residuos diarios. (Fuente: 
Argentina.gob.ar, 2023). Los residuos 
domésticos parecieran dejan de ser 
un problema personal cuando los 
depositamos en los contenedores 
locales, que son recogidos por 
camiones recolectores y llevados 
a un lugar de disposición final que 
generalmente desconocemos.  

Como mencionábamos previamente 
al desperdiciar alimentos en 
nuestras casas se pierden recursos 
relacionados con la producción 
(agua, tierra, mano de obra y 

BASURA: 
todo aquello que no sirve más 
y necesita ser desechado. 

RESIDUOS: 
todo lo que puede ser 
reutilizado o reciclado.

41,55%

18,54%
16,64%

6,03%
4,59% 4,44% 3,09%

RESIDUOS SÓLIDOS

Fu
en

te
 C

ea
m

se

Orgánicos Plásticos Cartón 
y papel

Restos 
de poda 

Textiles Pañales Vidrios

Composición física promedio de los 
residuos sólidos urbanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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transporte, recursos económicos, 
etc.), y ello contribuye en la 
producción de gases de efecto 
invernadero que se generan, cuando 
estos alimentos se llevan a los 
vertederos y rellenos sanitarios. Otro 
ejemplo, es la producción de ropa 
que se duplicó entre 2000 y 2015. Sin 
embargo, el uso de esos productos 
disminuyó debido a la tendencia de 
la moda pasajera (Fuente: Fundación 
Ellen MacArthur, 2017). 

En el país, actualmente existen 
dos destinos principales para 
los residuos. El primero son los 
rellenos sanitarios, que emplean 
tecnología para minimizar los 
impactos ambientales y realizar 
una clasificación inicial para 
recuperar materiales reciclables 
(aproximadamente el 64% se 
recupera en plantas de tratamiento 
del CEAMSE). El resto se deposita 
en piletas con cobertura de malla 
para aislar los residuos del suelo, 
facilitando la recuperación de líquidos 

lixiviados (subproducto líquido 
derivado de la descomposición de los 
residuos orgánicos - su tratamiento 
inadecuado puede contaminar 
las napas de agua) y controlando 
la emisión de gases de efecto 
invernadero, como el metano. El país 
cuenta con siete rellenos sanitarios 
ubicados en Bahía Blanca, Capital 
Federal, Gran Buenos Aires, Misiones, 
Rosario, Neuquén y Córdoba, que 
reciben el 64,7% de los residuos 
generados en el país. 

Por otro lado, el 35,5% de la 
población restante enfrenta una 
disposición final considerada 
inadecuada, ya que termina en 
vertederos o basurales a cielo 
abierto. Estos sitios carecen de 
medidas mínimas de seguridad, 
y por ello propician la mezcla sin 
un adecuado control de residuos 
urbanos, peligrosos y patogénicos. 

Generan problemas ambientales 
como la emisión de gases 
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Aunque es responsabilidad 
gubernamental abordar la disposición 
inadecuada, podemos contribuir 
desde nuestro lugar adoptando 
prácticas de separación de 
reciclables y compostaje para 
reducir hasta un 80% de residuos 
destinados a la disposición final. 

EL DESECHO COMO UN RECURSO 
En ciudades que promueven el 
reciclaje, los recuperadores urbanos 
desempeñan un papel crucial en 
la economía circular mediante la 
clasificación de residuos para su 
posterior reinserción en el circuito. 
Sin embargo, para que su labor y el 
reciclado sean efectivos, es esencial 
que los residuos se separen de 
manera limpia y seca. Esto es muy 
importante, de lo contrario, pueden 
contaminar y afectar la calidad del 
resto de los materiales reciclables. 

Por otro lado, la naturaleza gestiona 
sus residuos de manera eficiente, 
sin generar basurales. A través 
de microorganismos y bacterias, 
descompone los desechos, 
convirtiéndolos en nutrientes para el 
suelo. Este proceso, imitado por los 
humanos en el compostaje, implica 
la descomposición de residuos 
orgánicos mediante microorganismos 
en presencia de aire y humedad. El 
compost resultante es un fertilizante 
natural rico en nutrientes que 
contribuye a nutrir las plantas y reducir 
la cantidad de desechos en los hogares. 
Cualquier escuela u hogar puede 
realizar compostaje, pero con algunos 
tips siempre es mejor. 

EL 80% DE LA BASURA MARINA 
PROVIENE DEL CONTINENTE DEBIDO 
A LA GESTIÓN DEFICIENTE DE 
RESIDUOS URBANOS Y AGUAS 
PLUVIALES. 
(Fuente: Censo Provincial de Basura 

Costero Marina, 2020) 
Actualmente en Argentina existen 5000 basurales a cielo abierto, lo que significa, en promedio, más 
de dos basurales por municipio (Fuente: Argentina.gob.ar, 2023). Foto: Shutterstock Gorlov-KV - WWF.

Más del 70% de los residuos censados en las playas bonaerenses 
son plásticos. La contaminación por plástico amenaza las costas, las 
lagunas, la pesca y el turismo. Para abordar esta crisis, es importante 
revisar y modificar el modelo de producción de los plásticos, las 
formas de consumirlo (evitarlo), procurar reciclarlo o brindarle un 
adecuado tratamiento para su desperdicio. 

contaminantes (metano y CO2), la 
contaminación del agua, el impacto 
en la flora y fauna, y la dispersión 
de residuos por el viento y la lluvia, 
afectando la salud humana y los 
ecosistemas.

Video recomendado: “Excursión al Museo de Bellas Artes: 
Antonio Berni” del canal de YouTube Mundo Zamba. 

Antonio Berni (1905-1981) creó 
al personaje “Juanito Laguna”, 
que representa la infancia en los 
barrios humildes. Además, permite 
dimensionar la transformación del 
espacio urbano en la perspectiva 
ambiental, económica y social. 
Foto: Educ.Ar

https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0
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RECETA PARA REALIZAR 
UN COMPOST 

1. Elegir un espacio: puede 
ser un tacho de pintura, una 
estructura de madera con agujeros 
en la parte inferior, para filtrar 
lixiviados, una esquina del jardín 
o simplemente hacer un pozo en 
la tierra. 

2. Receta base: agregar una parte 
de residuos orgánicos por una 
parte de residuos secos (cartón, 
hojas, pasto seco, etc.) y mezclar 
bien. 

3. Asegurar humedad y aire: 
garantizar la presencia de 
humedad y aire para evitar malos 
olores. La compostera requiere 
buena aireación y filtración para 
evitar la putrefacción. 

4. Adaptación constante: el 
compostaje es un proceso vivo en 
constante cambio e interacción 
con el entorno. Observar y 
aprender día a día, consultar 
en internet o con personas con 
experiencia si surgen dudas o 
novedades. 

5. Tiempo de compostaje: el 
proceso de compostaje suele 
finalizar luego de 6 a 9 meses.  
(En promedio ya que factores 
como microorganismos presentes 
y estaciones del año pueden 
afectar el tiempo).

COMPOSTABLES

FRUTA Y VERDURA

CARNES Y PESCADOS

PAPEL DE REVISTA

PLÁSTICO, LATAS Y 
ACEITES USADOS

LÁCTEOSPERIÓDICO

CAFÉ Y TÉ

HOJAS SECAS

CARTÓN

NO COMPOSTABLES
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actividadesLA HISTORIETA DE JOSÉ
OBJETIVO: 
Fomentar la valorización de los 
residuos como recursos y promover 
la importancia de aprovechar los 
materiales consumidos para la 
producción de artículos de uso 
cotidiano. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 6 a 8 años.  

DESARROLLO:  
Iniciar la actividad con una breve 
explicación / o investigación 
sobre el plástico, su proceso de 
producción y las consecuencias 
ambientales cuando se desecha. 
Buscando responder: ¿qué es el 
plástico? ¿cómo se produce? ¿qué 
pasa cuando lo desechamos? 

Solicitar a las y los estudiantes que 
realicen una lista de los productos 
plásticos que recuerden y que 
utilizan en sus casas. 

Leer “La historieta de José” y 
responder: ¿qué cosas de plástico 
usa José? ¿qué hizo con esos 
plásticos? ¿qué podría haber hecho? 
¿qué recurso natural se desperdicia? 

Pedir a las y los estudiantes que 
creen una historieta alternativa 
donde José no deseche sus 
plásticos, sino que aproveche los 
recursos y rechace los que no son 
necesarios. Enfatizar la importancia 
de la reducción, reutilización y 
reciclaje de productos plásticos. 

-33-
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actividades

OBJETIVO: 
 Conocer el proceso histórico de las 

agrupaciones dedicadas a recuperar 
residuos reciclables. 
 Conocer la tarea de los 

recuperadores de residuos reciclables 
en la actualidad. 
 Comprender la importancia de la 

separación de los residuos en origen. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 12 a 17 años.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Ciencias Sociales, Geografía. 

PROTAGONISTAS EN EL  
CIRCUITO DE LOS RESIDUOS 
DESARROLLO:  

INVESTIGAR. En grupos, investigar la historia, situación actual, protagonistas 
(cartoneros, intermediarios), características del trabajo y marco legal de los 
recuperadores de residuos informales. Realizar una línea de tiempo que 
destaque los hitos más importantes en el desarrollo de estas agrupaciones. 

ANALIZAR. El rol de los cartoneros y su relación con la separación de residuos 
en origen a través de la búsqueda de información. Crear un mapa conceptual 
que refleje los actores sociales involucrados y sus roles en el circuito de los 
residuos. 

REFLEXIONAR. Sobre la generación de residuos y la importancia de 
la separación en origen. Crear un mensaje para difundir en la escuela, 
destacando la relevancia de la separación de residuos, limpios y secos, y el 
papel crucial de los recuperadores. 

1821 1910 20051860 1977

Disposición en
huecos y baldíos

Incineración Estrategia Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos.

Quema
Relleno
sanitario
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Pueden trabajar como disparador con la 
canción “Cartonero” de la banda argentina 
Attaque 77 lanzada en el año 2007.

IDEA
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MODA PASAJERA: 
DEL PLACARD AL BASURAL

La industria de la moda es la 
segunda más contaminante del 
mundo. Cada año, esta industria 
utiliza anualmente la cantidad de agua 
equivalente a 37 millones de piscinas 
olímpicas, produce el 8% de los gases 
de efecto invernadero, y alrededor 
de medio millón de microfibras 
textiles terminan en el océano. 
(Fuente: Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo, 2019).

Al principio del cuadernillo 
hablábamos sobre la “sociedad de 
consumo” y cómo la adquisición 
de productos pareciera garantizar, 
en el caso de esta industria, estar a 
la moda – impulsando la compra o 
cambio de indumentaria más rápido 
que la necesidad real. En la era del 
“fast-fashion”, o “moda pasajera”, la 
facilidad de comprar desde el hogar 
y recibir productos en 24 horas tiene 
consecuencias notables. Un jean, 
por ejemplo, requiere 7.500 litros de 
agua para su confección. La moda 
contribuye al 20% del desperdicio 
global de agua y emite el 8% de los 
gases de efecto invernadero. Cada 
segundo se entierra o incinera una 
cantidad de textiles equivalentes a un 
camión de basura. 

A pesar de los esfuerzos de algunas 
marcas que buscan minimizar su 
impacto, el verdadero cambio debe 
comenzar con una transformación 
cultural. Tanto productores como 
consumidores deben alejarse del 
paradigma de “comprar, usar y tirar”. 

A través de decisiones de consumo 
más conscientes y la adopción de 
prácticas de economía circular, 
donde se prioriza la durabilidad 
y el reciclaje, podemos contribuir 
significativamente a la sustentabilidad 
de la industria de la moda. Es hora de 

El 62 % de las fibras empleadas en la industria textil son sintéticas (poliéster). Una sola camiseta de 
poliéster emite casi un 30% más que las emisiones medias de una camiseta de algodón. Aunque la 
huella de carbono del algodón es mucho menor que la del poliéster, el uso de fertilizantes en los 
cultivos es un problema, ya que liberan gases de efecto invernadero. Fuente: Sin carbono, 2023. 
Foto: Ella Kiviniemi - WWF. 

Una mujer entre ropa desechada en el desierto 
de Atacama, Chile. Foto: Martin Bernetti. 

Foto: ONU.

EL 60% DE LAS FIBRAS TEXTILES 
SE DESECHAN ANTES DE CUMPLIR 
UN AÑO DE VIDA. 
(Banco mundial, 2019) 

reconocer que, en este caso, menos, 
es más, y vestirse con un modelo más 
responsable con el planeta.
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actividades

OBJETIVO: 
Reflexionar sobre el modelo de 
vida consumista y explorar posibles 
soluciones hacia el bien común, 
utilizando el trabajo grupal y el juego 
como herramientas educativas.  

DESTINADO A: 
Estudiantes de 12 a 17 años. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
Ciencias sociales, Geografía, 
Formación Ética y Ciudadana. 

Enlaces: 
Nota – Revista Vida Silvestre 
N°125, “Según como se mire”. 
Nota – WWF, Moda pasajera, 
impacto ambiental duradero. 

 

¿DÓNDE VA LA ROPA 
QUE YA NO USAMOS? 
DESARROLLO:  
1. Dialogar sobre los artículos. Iniciar la actividad con un trabajo grupal 
donde las y los estudiantes dialoguen sobre la nota “Según como se mire”, 
la cual plantea ejercicios para tomar decisiones según la escala de análisis 
que utilicemos. Continuar con la lectura y análisis de la nota “Moda pasajera, 
impacto ambiental duradero”, que aborda el tema de la moda pasajera y sus 
impactos ambientales. 

2. Simulación en la Escuela - Juego de roles*. Organizar una simulación en 
la escuela donde los estudiantes representen a distintos miembros de la 
comunidad, cada uno con roles específicos relacionados con la problemática 
de la moda pasajera y los residuos textiles. 

Proporcionar fichas con datos sobre moda pasajera y residuos, los actores 
sociales involucrados, objetivos de la simulación, roles asignados y detalles 
sobre la dinámica del juego. 

Iniciar las sesiones y debates entre los equipos, moderando la discusión y 
permitiendo que los estudiantes exploren soluciones y tomen decisiones. 

 * Los juegos de roles son oportunidades formativas para aprender habilidades 
de análisis de información, comunicación, valores de cooperación y a trabajar 
en equipo. 

 3. Cierre y Difusión. Grabar las sesiones y editar un video que resuma las 
discusiones y conclusiones alcanzadas durante la simulación. Difundir el video 
entre la comunidad escolar para concientizar sobre la problemática y las 
posibles soluciones propuestas.
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EL CONSUMO RESPONSABLE 
ES NECESARIO

A lo largo del cuadernillo repasamos los 
impactos que tienen sobre la naturaleza 
y nuestro futuro algunas de las actuales 
formas de consumo. Por eso, en este 
capítulo abordaremos la importancia 
del consumo consciente que brinda 
resultados positivos en nuestro mundo. 

Antes de empezar, proponemos la 
siguiente pregunta: en 30 segundos 
reflexiona ¿qué objeto que te 
rodea no está relacionado con la 
naturaleza? … es difícil encontrar 
una respuesta porque todo lo que 
pensemos tiene un origen natural. Es 
cierto que algunos materiales no se 
encuentran puros en la naturaleza - se 
producen al transformar o mezclar 
materiales naturales. Por ejemplo, 
la mayoría de los plásticos y tejidos 
sintéticos (poliéster, la poliamida, 
el nylon y el acrílico) se producen a 
partir del gas natural y el petróleo. 

La problemática del consumo 
surge cuándo carecemos de 
responsabilidad o de las herramientas 
e información necesarias. Es crucial 
comprender que cada decisión, 
compra y descarte impacta en 
nuestro planeta. Ser consumidores 
responsables tiene que ver con 
reflexionar y preguntarnos: ¿de 
dónde provienen las materias primas? 
¿cómo se produjo? ¿cuánta energía y 
agua se utilizó? ¿se puede reutilizar? 
¿cuántos residuos se generaron en 
el proceso o descarte final? ¿incluye 
trabajo formal y decente? ¿incluye 
prácticas de comercio justo con los 
proveedores? y la lista sigue… es 
de esta manera que las preferencias 
y acciones de compra comienzan a 
cambiar. La mayoría de los materiales 
naturales pueden ser renovables 
mediante un uso responsable. ¿Te 
resultan familiares estas ideas? 
Están relacionadas con la economía 
circular que busca cambios en la 
producción, pero también en el 

consumo y el uso, por eso es esencial 
la participación ciudadana. 

La tendencia mundial hacia un 
consumo más responsable aumenta 
día a día, aunque no a la velocidad 
que el planeta necesita. Por ejemplo, 
en una encuesta reciente más del 81% 
de las personas manifestaron que es 
muy importante prohibir los plásticos 
de un solo uso innecesarios, mientras 
que el 85% piensa que se deberían 
responsabilizar a los fabricantes 
y minoristas de reducir, reutilizar 
y reciclar los envases de plástico. 
A su vez, el 83% de las personas 
sostiene que se debe requerir 
que todos los productos plásticos 
nuevos contengan plástico reciclado 
(Encuesta realizada por WWF y Plastic 
Free Foundation, 2022).

Este es un claro ejemplo de que 
la ciudadanía busca y reclama 
acciones concretas contra la 
contaminación plástica. Ello se 
traslada a otros mercados: el auge del 
consumo responsable es innegable. 

Es crucial y urgente que tanto 
gobiernos como empresas 
reconozcan y respondan a esta 
demanda. Los consumidores 
responsables no solo buscan 
productos de calidad, sino también 
compromisos tangibles con la 
sustentabilidad. Al escuchar y 
satisfacer estas necesidades, se 
construye un camino hacia un futuro 
más equitativo y respetuoso con el 
ambiente. 

En este viaje hacia un mundo más 
responsable, cada elección cuenta, y 
cada consumidor/a tiene el potencial 
de ser un agente de cambio positivo.

¿Sabías que sólo el 9% de los plásticos se 
reciclan? Y que una botella tarda 450 años en 
degradarse. El mejor plástico es el que no se 
utiliza. Foto: WWF. 

A la hora de elegir frutas y verduras, además de
priorizar las de estación, elijamos aquellas que
no poseen envoltorios plásticos. 
Foto: Richard Stonehouse.

LA BÚSQUEDA SOBRE PRODUCTOS 
DE CONSUMO SUSTENTABLE EN 
ARGENTINA AUMENTÓ UN 57%, 
ENTRE 2016 Y 2020 
(Fuente: Economist Intelligence Unit, 2020)El consumismo, opuesto 

al consumo responsable, 
implica la adquisición excesiva 
e innecesaria de bienes. 
Diariamente, las publicidades nos 
incitan a creer que estas compras 
nos brindarán felicidad, estatus y 
placer… pero ¿es esto realmente 
cierto?
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UNA ACCIÓN POR EL AMBIENTE, 
REPENSAR EL CONSUMO 

Hoy en día, el encuentro entre la 
ciencia y las reflexiones cotidianas, 
como las que surgen mientras 
disfrutamos de un mate, nos impulsan 
a reconsiderar nuestros hábitos de 
consumo. La noción de consumo 
crítico emerge como una alternativa 
que abraza la conciencia, la 
sustentabilidad, el comercio justo, la 
reducción del consumo y el respaldo 
a la economía local. Más que una 
elección individual, el consumo crítico 
posee el potencial de promover 
cambios significativos a niveles 
empresariales, industriales, sociales y 
ambientales. 

El verdadero impacto del consumo 
responsable sólo será posible con 
la participación de toda la sociedad. 
No solo depende de consumidores 
responsables, sino también de la 
acción del sector público, privado, 
la gobernanza y la cooperación 
internacional. Garantizar consumo 
y producción sustentables 
evidencia y prioriza que hay una 
responsabilidad común, pero 
diferenciada, que además traspasa 
fronteras locales, regionales e 
internacionales. 

Las políticas de estado son 
fundamentales para fomentar 
prácticas responsables de producción 
y consumo, para fortalecer la 
economía circular y guiar a las 
industrias hacia un modelo más 
sustentable con normas, leyes y un 
sólido marco regulatorio. Al priorizar 
la adopción de prácticas respetuosas 
con el ambiente, las políticas de 
estado se convierten en catalizadores 
para un futuro más sustentable, 
alineando la producción y el consumo 
con la restauración y conservación de 
la naturaleza. 

El sector empresarial impulsa gran 
parte de la economía global, por 

ello al adoptar prácticas sustentables 
en sus operaciones, productos 
y servicios las empresas no solo 
responden a la creciente demanda 
de consumidores responsables, 
sino que también contribuyen a la 
formación de un mercado más ético 
y equitativo. La incorporación de 
criterios ambientales y sociales en la 
cadena de suministro y la producción 
no solo beneficia al planeta, sino que 
también posiciona a las empresas 
como agentes de cambio positivo 
en la construcción de un futuro más 
sustentable. 

Un ejemplo de cómo ambos sectores 
convergen para finalizar con un 
producto que ofrezca un consumo 
responsable es la Resolución 
2023/1115 de la Unión Europea, 
que exige a una serie de actividades 
que certifiquen que en su cadena 
productiva no se deforestó. Esta 
nueva ley impulsa a cambiar las 
políticas y los mecanismos actuales 
para alcanzar un sistema de 
trazabilidad que permita detener la 
deforestación y degradación forestal 
por las actividades productivas.

Imágenes de deforestación en el Bosque 
Atlántico. Foto: Andre Dib - WWF Brasil. 

En 2015, los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas aprobaron 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS), diseñados como 
un plan integral para un futuro 
más sustentable. Uno de estos 
objetivos, el ODS N°12, se centra en 
“Garantizar modalidades de consumo 
y producción sustentables”. Este 
objetivo no solo se destaca por sí 
mismo, sino que también demuestra 
conexiones significativas con otros 
objetivos, subrayando la necesidad de 
un enfoque colaborativo para lograrlo. 

El INTA y el INTI junto con el 
Mercado Central de Buenos Aires 
pusieron en marcha el Programa 
de Reducción de Pérdidas y 
desperdicios y valorización de 
Residuos, que entre agosto de 
2020 y julio de 2023 logró que se 
recuperen 3.471 toneladas de 
alimentos aptos para consumo 
humano y 4.372 toneladas de 
residuos orgánicos de frutas y 
hortalizas para compostaje. 

Es claro que necesitamos adaptarnos 
a nuevas prácticas para mejorar 
nuestra relación con la naturaleza, 
pero lo crucial es acompañar este 
cambio con conciencia. Entender el 
“¿por qué?” es esencial para evitar 
abandonar ante los desafíos que 
surgen al adoptar nuevos hábitos.
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¿POR QUÉ ELEGIR 
PRODUCTOS LOCALES? 
Porque reducimos la huella de 
carbono, y fortalecemos las 
economías regionales.

¿POR QUÉ EVITAR LOS 
ALIMENTOS PROCESADOS? 
Porque es mejor para nuestra 
salud y reduce el uso de envases 
innecesarios. 

¿POR QUÉ CAMINAR, ELEGIR 
TRANSPORTE PÚBLICO O LA BICI 
EN VEZ DEL AUTO? 
Porque reducimos la contaminación 
del aire y disminuimos el tráfico. 

¿POR QUÉ APAGAR LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS CUANDO NO 
LOS ESTAMOS USANDO? 
Para ahorrar energía y reducir la 
factura de luz. 

¿POR QUÉ LLEVAR NUESTRA 
BOTELLA REUTILIZABLE EN LUGAR 
DE COMPRAR BOTELLAS DE AGUA 
DESECHABLES? 
Porque reducimos la generación de 
residuos plásticos.  

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA O 
RESTAURACIÓN? 
Para proteger la naturaleza y 
fortalecer el sentido de comunidad al 
trabajar juntos por un objetivo común. 

¿POR QUÉ SEPARAR LOS RESIDUOS 
PARA EL RECICLAJE EN CASA? 
Porque facilitamos el proceso 
de reciclaje y contribuimos a la 
conservación de recursos naturales.

¿POR QUÉ COMPRAR MENOS ROPA 
Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL? 
Porque reducimos el impacto 
ambiental asociado con la 
producción, transporte y eliminación 
de prendas. 

¿POR QUÉ REPARAR NUESTROS 
MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS 
O JUGUETES? 
Porque así extendemos su vida útil 
y evitamos que se conviertan en 
residuos.   
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8 CONSEJOS PARA PARA UN 
CONSUMO RESPONSABLE

LLEVÁ TU 
PROPIA BOLSA

RECHAZÁ LOS 
PLÁSTICOS DE 
UN SOLO USO

CADA GOTA 
CUENTA, CUIDÁ 
EL AGUA

ELEGÍ FRUTAS 
Y VERDURAS 
DE ESTACIÓN

SEPARÁ TUS 
RESIDUOS

COMPOST

SECOS Y 
LIMPIOS

ANDÁ EN BICI O CAMINA

TENÉ UNA BOTELLA 
REUTILIZABLE

AHORRÁ ENERGÍA, 
DESENCHUFÁ EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 
APAGADOS 

1.

5.

8.

6.

7.

2.

3.

4.
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La regla de las 5Rs nos guía en 
cómo abordar nuestro consumo. 
Rechazar, reducir, reutilizar, reparar 
y reciclar son pasos que nos invitan 
a reflexionar sobre nuestros hábitos 
de consumo de manera rápida y 
efectiva. El consumo responsable 
no busca retroceder en el tiempo, 
sino fomentar un pensamiento crítico 
frente a la producción y consumo de 
productos. Este camino, que parece 
ser largo, se vuelve un análisis que 
podemos responder rápidamente, en 
menos de 10 segundos.

A modo de conclusión, es necesario 
transformar nuestro sistema de 
producción hacia uno que proteja 
y conserve la naturaleza. Esto 
implica la adopción de prácticas 
agrícolas y ganaderas respetuosas 
con el ambiente, la transición hacia un 
modelo de producción circular que 
reduzca al mínimo los desperdicios, 
revalorice los recursos naturales 
y los residuos para aprovecharlos 
en diversas etapas o sistemas, así 
como la incorporación de nuevos 
hábitos de consumo. Necesitamos 
reaprender de la naturaleza, 
establecer una conexión más 
estrecha con ella y ser respetuosos 
de sus ciclos. 

Adoptar un consumo más 
responsable es un camino que, con 
conciencia, lograremos integrar 
a nuestra vida y, como un efecto 
dominó, contribuiremos a crear 
un ecosistema más sano. La salud 
del planeta es nuestra salud, 
porque en la Tierra, todos estamos 
conectados.

Actividad de plogging (combinar ejercicio al aire libre con recoger residuos) realizada en el marco de 
La Hora del Planeta en Iguazú, Misiones. Foto. Emiliano Salvador. 

Realizar actividades de restauración o plantación de nativas ayuda a fortalecer las relaciones 
ecológicas entre animales, plantas y hongos. Además, nos permite aprender de la flora y fauna local, y 
cómo cuidarla. Foto: Emiliano Salvador. 

LAS 5 ERRES

RECHAZAR REDUCIR REUTILIZAR REPARAR RECICLAR
R R R R R

DEFINICIÓN: 
Consumo responsable implica 
tomar conciencia sobre el 
impacto que generamos en 
el ambiente, la sociedad y el 
planeta. 
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NUESTRA 
ALIMENTACIÓN 
Y LA SALUD DEL 
PLANETA 
OBJETIVO: 
Conocer sobre la importancia de la 
alimentación basada en el planeta 
para nuestro organismo y la naturale-
za. Estimular el consumo de alimentos 
saludables, locales y de estación. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 9 a 17 años.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  
Ciencias Sociales, Ciencias Natu-
rales, Geografía, Formación Ética y 
Ciudadana. 

DESARROLLO 
Explorar opciones de alimentación 
sostenible y comprender la relación 
entre nuestra dieta y el impacto 
ambiental. 

INVESTIGAR: 
 ¿A qué refiere el termino 

alimentación basada en el planeta? 
 ¿Qué son los alimentos ultra 

procesados? 
 ¿Cómo es la gráfica de alimentación 

saludables en Argentina? 
 ¿Qué frutas y verduras se producen 

en nuestro país? ¿En qué provincias? 
 ¿En qué estación del año? 

A continuación, se proponen 
actividades que se podrán adaptar 
de acuerdo con la edad de las y los 
estudiantes:  

a) Confeccionar un calendario 
con objetivos diarios para una 
alimentación sostenible. Ejemplo:  
Lunes - conocer ingredientes locales 
y de temporada. 
Martes - incorporar nuevas verduras 
a mi dieta. 
b) Pensar en 5 tips para una 
alimentación amigable con el 
planeta que se puedan compartir en 
redes sociales. 

EQUILIBRIO DINÁMICO 
OBJETIVO:
Crear un espacio de reflexión sobre nuestro modo de producción y consumo 
de recursos, fomentar el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 8 a 12 años.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Educación Física, Ciencias Sociales.   

DESARROLLO:   
Conversar sobre el Cambio Climático. Iniciar una conversación sobre el 
cambio climático y su relación con nuestra forma de producción y consumo. 
Destacar la importancia de la acción colectiva para abordar estos problemas. 
Luego, buscar un espacio amplio para realizar la actividad. 

Construir frases. Colocar una tabla o tronco a modo de cornisa en el suelo, 
donde los participantes se alinearán uno al lado del otro, mirando hacia el 
frente. Cada participante sostendrá un cartel con una letra, sílaba o palabra. 
El objetivo es armar una frase significativa relacionada con el consumo 
responsable y la acción colectiva para abordar el cambio climático. Los 
participantes deben cambiar de lugar sin caerse de la cornisa, colaborando 
para organizar la frase de manera coherente. 

Ejemplo de frase: 

“EL CONSUMO RESPONSABLE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”. 

Adaptar la cantidad de letras, sílabas o palabras según la cantidad de 
participantes. 

Colocar una tabla o tronco a modo de cornisa en el suelo, donde los 
participantes se alinearán uno al lado del otro, mirando hacia el frente. Cada 
participante sostendrá un cartel con una letra, sílaba o palabra. 

El objetivo es armar una frase significativa relacionada con el consumo 
responsable y la acción colectiva para abordar el cambio climático. Los 
participantes deben cambiar de lugar sin caerse de la cornisa, colaborando 
para organizar la frase de manera coherente. 

REFLEXIÓN FINAL. 
Destacar la importancia del trabajo colectivo, la cooperación y cómo cada 
elemento individual contribuyó a la construcción del mensaje. Relacionar 
la dinámica con la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos 
ambientales.

actividades
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OBJETIVO: 
Trabajar sobre las dimensiones 
necesarias para realizar un cambio 
hacia un consumo responsable, 
mediante el trabajo grupal, la reflexión 
y la expresión creativa. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Ciencias Sociales, Arte, Formación 
Ética y Ciudadana. 

DESTINADO A: 
12 a 17 años. 

UN ACTO COLECTIVO 
“HABLAR DE CONSUMO RESPONSABLE IMPLICA MUCHO MÁS QUE UN ACTO 
MERAMENTE ECONÓMICO. ESTA FORMA DE CONSUMIR INCLUYE DIMENSIONES 
CULTURALES, POLÍTICAS, SOCIALES Y ÉTICAS QUE SE ENTRECRUZAN COMO 
MÚLTIPLES VARIABLES QUE DEFINEN LAS DECISIONES EN FORMA RACIONAL O 
IRRACIONAL, CONSCIENTE O INCONSCIENTE”.  
Lucio Maurizio, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – CaLiSA.  
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

DESARROLLO:  
Iniciar la clase con una conversación sobre el consumo responsable. 
Formar grupos y pedir a las y los estudiantes que reflexionen sobre frases o 
palabras que representen el significado del consumo responsable. 

Luego proponer realizar un collage colectivo que finalice con un debate sobre 
el tema abordado. Para ello, alfombrar el piso con revistas y diarios. Preparar 
afiches gigantes (pueden ser varios) para el collage. Seleccionar música 
tranquila para crear un ambiente propicio. 

Invitar a las y los participantes a descalzarse si lo desean para caminar sobre 
la alfombra de papel, conectándose con las imágenes y la música. Guiar la 
actividad con palabras que lleven a los y las estudiantes a seleccionar palabras 
e imágenes relacionadas con el tema del consumo responsable. 

Van a recortar palabras o imágenes y pagarlas en silencio, en el papel afiche 
gigante tratando de interpretar lo que las/los compañeras/os van haciendo y 
relacionando con el tema y las ideas propias que fueron fluyendo. Construir un 
collage colectivo a partir de una frase dada por el coordinador. 

Durante la actividad, observar cómo las y los estudiantes interactúan con el 
espacio, comparten el afiche y construyen escenas comunes relacionadas con 
el tema. 

Cerrar la actividad con un espacio de reflexión. Fomentar la discusión sobre el 
compromiso y las ideas vislumbradas durante la tarea. Relacionar la dinámica 
con la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales. 

ALGUNAS FRASES 
DISPARADORAS: 

EL CONSUMISMO HACE 
REFERENCIA A LA ADQUISICIÓN 
DESMEDIDA DE BIENES Y 
SERVICIOS, FENÓMENO QUE 
IMPACTA EN LOS RECURSOS 
NATURALES.. . . . . . . . . . . . .
PODREMOS ALEJARNOS DEL 
CONSUMISMO PARA PASAR A 
UN CONSUMO RESPONSABLE 
PENSANDO EN LAS PERSONAS Y 
EL AMBIENTE. 

LECTURAS SUGERIDAS:  
Revista Vida Silvestre N° 
140. Notas “Es momento de 
decir basta” (página 8) y “Un 
acto colectivo” (página 16).

actividades
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PASAR LA VOZ 

PASOS PARA PLANIFICAR LA CAMPAÑA. 
Las y los estudiantes se podrán subdividir en subgrupos para definir roles y 
planificar su campaña.  

Definir grupalmente el tema que van a trabajar relacionado al consumo de 
recursos, su impacto ambiental y el consumo responsable. 

Identificar los puntos principales que se desean comunicar sobre el tema 
(¿Qué mensaje quieren que su audiencia recuerde?). 

Adaptar el mensaje según la edad de la audiencia. 

Por ejemplo: El grupo “compañeros”, puede pensar en juegos o actividades 
divertidas que involucren a las y los estudiantes y se relacionen con el tema 
que eligieron. 

Planificar la difusión del mensaje a través de redes sociales, cartelería en la 
escuela o folletos, también puede ser una charla presencial o virtual (¿cuánto 
durará? ¿qué día es mejor para hacer la actividad?). 

Definir estrategias para llegar efectivamente a la audiencia. 

Finalmente, se podría medir si la campaña fue efectiva. Las encuestas suelen 
ser una herramienta efectiva, la misma puede evaluar si hubo cambios en el 
comportamiento, pensamiento, qué se podría haber hecho mejor, etc. 

OBJETIVO: 
Ayudar a otros a comprender el im-
pacto del consumo desmedido de 
recursos naturales y motivar cambios 
mediante una campaña, convir-
tiéndose en activistas del consumo 
responsable. 

DESTINADO A:
Estudiantes de 9 a 12 años.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Ciencias Sociales. 

DESARROLLO:
Explicar a las y los estudiantes que 
esta actividad es su oportunidad de 
crear conciencia sobre el consumo 
de recursos, como por ejemplo 
sobre el problema del desperdicio 
de alimentos. 

Dividir a las y los estudiantes en dos 
grupos según a quién van a dirigir 
su mensaje:  

Adultos – tendrán como audiencia 
a docentes, autoridades escolares, 
directivos, personal mantenimiento, 
familiares) 

Compañeros - dirigirán su mensaje 
a niños y niñas de otros grados/
divisiones de la escuela. 

NOTA: 
Esta planificación busca 
involucrar a los estudiantes 
en la concientización y 
activismo del consumo 
responsable, adaptando las 
estrategias a las audiencias 
específicas. La participación 
activa y la evaluación 
posterior permitirán medir el 
impacto de la campaña.

actividades
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OBJETIVO: 
Comprender la importancia de 
las acciones saludables para el 
crecimiento. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 6 a 8 años. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Ciencias naturales, Educación Física. 

DESARROLLO:  
Lo que comemos impacta en nuestra 
salud y en la Tierra. La actividad 
busca promover hábitos alimenticios 
saludables y sostenibles. 

MATERIALES: 
pelotitas, tela y dos recipientes con 
carteles “Saludable” y “No saludable”. 

Nota: No existe un modelo único de 
dieta sana y sostenible. Por ejemplo, 
en algunos países es necesario que 
haya una reducción significativa 
en el consumo de alimentos de 
origen animal, mientras que en otros 
puede ser necesario un aumento 
para acabar con la desnutrición. 
Las dietas serán diferentes en todo 
el mundo y se basarán en distintas 
culturas, tradiciones, disponibilidad 
y asequibilidad. Apostar por una 
dieta sana para las personas y el 
planeta significa tener una dieta más 
equilibrada al incrementar el consumo 
de verduras, legumbres y frutas y 
disminuir el consumo de alimentos 
procesados. 

ACCIONES SALUDABLES PARA 
NUESTRA PANZA Y EL PLANETA 
INSTRUCCIONES: 
  Formar parejas. 
  Cada integrante debe mencionar una acción saludable o no saludable. 
  Seguido de esto, arrojará pelotitas sobre una tela desplegada. 
  El compañero en el otro extremo guiará la pelotita hacia el recipiente 

   correcto (“Saludable” o “No saludable”). 

Ejemplo de acciones: 

SALUDABLE 

Comer legumbres, cereales 

Elegir comidas caseras 

Elegir variedad de colores en 
las frutas y verduras 

Comer frutas y verduras 

Tomar agua 

Realizar actividad física

NO SALUDABLE 

Saltearse comidas  

Muchas horas de tecnología 

Estar muchas horas sentados 

Comer muchos productos ultra 
procesados como: galletitas 
dulces, saladas 

Tomar muchas gaseosas 

Falta de movimiento 

actividades
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TODO LO QUE VIENE DE 
LA NATURALEZA…
¿VUELVE A LA NATURALEZA?
DESARROLLO:  
Las y los estudiantes deberán elegir un producto específico, ya sea el producto 
en sí mismo o su envase. 

Realizar un análisis detallado del costo ambiental del producto, abordando 
preguntas clave: 

•¿De qué está hecho el producto?; 
• Las materias primas, ¿son renovables o no?; 
•¿La extracción de las materias primas provoca cambios en el ambiente? ¿Qué 
cambios?; ¿Son definitivos o se pueden restaurar?; ¿Se toman o se pueden 
tomar medidas para restablecer o recuperar la situación inicial?; 
• La fabricación, el transporte y el almacenamiento del producto, ¿producen 
daños en el entorno? ¿El uso o consumo del producto es nocivo para el 
ambiente?; 
• La eliminación del producto una vez que ha sido usado, ¿plantea problemas 
ambientales?  

Evaluar la necesidad del producto: 
• ¿A qué necesidad responde el producto?; 
• ¿Hasta qué punto podemos prescindir de él?; 
• ¿Existen productos alternativos?; 
• ¿Qué tenemos en cuenta cuando lo adquirimos?; 
• ¿Las ventajas del producto o su costo ambiental? 

Medidas posibles de realizar: identificar tres medidas posibles para 
reemplazar el producto (si es necesario) y valorar los resultados obtenidos 
según la opinión del estudiante. Fomentar la reflexión sobre alternativas más 
sustentables.

actividades

OBJETIVO: 
Concientizar sobre el uso de 
productos cotidianos, la importancia 
de nuestras decisiones al comprarlos y 
su impacto ambiental. 

DESTINADO A: 
Estudiantes de 12 a 17 años. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Formación Ética y Ciudadana. 
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