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Resumen 

A lo largo de la historia la humanidad (como muchas otras especies) se estableció en 

regiones donde los recursos bióticos y abióticos le eran abundantes. Pero con el devenir 

del tiempo (y el crecimiento de la población) se hizo evidente que el consumo desmedido 

de los recursos naturales nos llevaría a crisis ambientales y por ellos, sociales. En dicho 

contexto se propuso este taller online, como un espacio para entender en profundidad las 

formas de extraer y consumir recursos del mundo moderno, y qué consecuencias 

conlleva en el ambiente y nuestras vidas. Se desarrollaron dos recursos naturales en 

particular; el recurso hídrico, poniendo el foco en los acuíferos, y el litio, como recurso 

mineral estratégico. En la propuesta, participaron 120 alumnos de los últimos cursos del 

secundario, distribuidos en 4 colegios municipales y privados de Buenos Aires.  

Palabras clave: Ciencias de la Tierra; Recursos naturales; Recursos no renovables; 

Acuíferos; Litio. 

Introducción 

Vivimos en un planeta en continuo cambio que, a escala de tiempo geológico, ha 

sufrido uniones y divisiones continentales, variaciones del nivel del mar, cambios 

climáticos, apariciones y extinciones de especies, un planeta en el que ocurren infinidad 

de fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones. Esta 

Tierra dinámica es nuestro hogar, de ella extraemos los recursos que necesitamos y de 

ella depende nuestra existencia, así como la del resto de organismos que la pueblan 

(Pedrinaci, 2013). Por ello, es importante realizar actividades relacionadas a las Ciencias 

de la Tierra, que tengan en cuenta diversidad de variables para entender un mismo 

fenómeno natural. En este marco, el taller se propuso como un espacio donde entender 

en profundidad las formas de extraer y consumir recursos del mundo moderno, y el 

impacto que eso conlleva en el ambiente y nuestras vidas. Durante el mismo se 

desarrollaron dos recursos naturales (a modo de ejemplo); el recurso hídrico, en el 
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marco del uso desmedido de los acuíferos, y el litio, como recurso estratégico en un 

mundo que avanza lentamente hacia el abandono del petróleo. Este taller fue diseñado 

para nivel secundario, de los últimos cursos (4°, 5° y 6° año) y para realizarse de 

manera online. Los participantes fueron 120 alumnos, de 4 colegios tanto municipales 

como privados de la provincia de Buenos Aires; La Matanza, Avellaneda, Monto Hermoso 

e Islas Malvinas. Pensamos distintos recursos didácticos, por tratarse de un grupo muy 

grande, con intercalaciones entre debates vía zoom y formularios de google.   

Por otro lado, la propuesta tuvo de manera transversal el objetivo de modificar la 

visión sistemática del mundo en que son abordados estos temas en la enseñanza. 

Realizando pequeñas actividades, donde los estudiantes deben atravesar momentos de 

reflexión llevándolos a un enfoque sistémico del mundo. Dicho enfoque, se puede reducir 

a una idea básica: la de que los objetos de estudio presentan una “organización” que 

emerge de la interacción entre elementos y que está sujeta a cambios (Rojero, 2000). 

Metodología y resultados 

El taller constó con 3 etapas, una primera en la que se buscó visibilizar las ideas 

previas de los alumnos, una segunda en la que se les brindó contenido teórico y una 

tercera etapa donde se realizó una actividad de cierre donde volvieron sobre sus pasos 

buscando rediscutir sus propias ideas previas. 

La primera etapa del taller cuenta con 2 preguntas disparadoras, ambas se 

utilizan como estrategia para visibilizar sus propios saberes previos. La primera: ¿Qué 

palabras se asocian a algo renovable?, pregunta que busca mostrar todos los matices 

que existen detrás de la “renovabilidad” (Figura 1) y pie para empezar a discutir lo que 

implica que un recurso cumpla con ese carácter. 

      

Figura 1: Nube de palabras que resume las ideas previas recogidas de las 58 respuestas 

(se utilizó el software https://www.wordclouds.com/). 

A posteriori, se propuso una segunda pregunta: ¿Cuáles de estos ejemplos son un 

recurso natural?, el objetivo en este punto ya no era discutir sobre el concepto 

“renovable” sino sobre sus limitaciones, repensando el concepto de “renovabilidad” como 

una escala de grises y ya no como un estado binario. Los resultados de dicha encuesta y 

su posterior discusión mostraron un saber intuitivo donde aún los recursos más 

https://www.wordclouds.com/
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naturalizados como renovables (ejemplo el agua y la madera) pueden dejar de serlo en 

determinadas condiciones.  

Tras una etapa 2 donde se expusieron bases teóricas sobre el litio y las aguas 

subterráneas como recursos estratégicos comenzó la actividad de cierre; la misma 

proponía una nueva pregunta que explicitó los conceptos que vinieron construyendo los 

alumnos a lo largo del taller: los recursos tienen cierto grado de renovabilidad. La 

pregunta: ¿Qué tan renovables son estos recursos? proponía una escala de 5 puntos 

(siendo 0 no renovable y 5 totalmente renovable). En la figura 2 se observa que los 

alumnos que pasaron por el taller poseen una mayor predisposición a proponer niveles 

medios de renovabilidad (que aquellos que no asistieron), lo que implicaría una mayor 

noción sobre los límites de dichos recursos y la necesidad de su uso responsable. 

 

Figura 2. Arriba las respuestas a la última actividad brindadas por alumnos que no 

realizaron el taller; por debajo las respuestas de los alumnos que si lo realizaron. 

 

Reflexiones finales 

El presente taller demostró ser una práctica completamente transportable a las 

aulas virtuales en el contexto semipresencial producto de la actual pandemia global. 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos al finalizar la actividad, podemos 

señalar la importancia de tratar los fenómenos naturales desde un enfoque sistémico de 

las enseñanzas de la Ciencias de la Tierra. 
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