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RESUMEN: En el marco de un programa doctoral, se ha realizado una inves-
tigación-acción participativa con la finalidad de explorar las posibilidades que 
ofrece la noción de Quantum Satis de la farmacología y seguridad alimentaria 
para cultivar una ciudadanía sostenible. Durante dos años, alumnado, docen-
tes, colectivos no docentes y familias de una escuela de infantil y primaria de 
los Pirineos andorranos, colaboraron en la coproducción de significados que 
permiten formular un marco conceptual y operativo para el aprendizaje de la 
autorregulación sostenible del consumo. Este artículo se centra en resultados 
parciales del estudio y muestra que la investigación realizada problematiza 
el valor del cuidado y contribuye al conocimiento describiendo una escala de 
significados para este valor. En un extremo de esta escala se encuentra el valor 
del cuidado sistémico que enlaza el cuidado con el carácter eco e interdepen-
diente de la vida. En el otro extremo se encuentra el valor del cuidado hedo-
nista, que perpetua los modelos de producción y consumo depredadores. En el 
medio, la tensión entre un significado correctivo y uno proactivo del cuidado. 
La clave para cultivar una ciudadanía sostenible es redefinir la escuela como 
comunidad de práctica donde las personas aprendan a cuidarse cuidando el 
espacio socio-ecológico del cual forman parte.

Palabras clave: Autorregulación, Ciudadanía sostenible, Cuidado sistémico, 
Investigación-acción participativa, Valor del cuidado.

—
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RESUM: En el marc d’un programa doctoral, s’ha realitzat una recerca-acció 
participativa amb la finalitat d’explorar les possibilitats que ofereix la noció de 
Quàntum Satis de la farmacologia i seguretat alimentària per a conrear una ciu-
tadania sostenible. Durant dos anys, alumnat, docents, col·lectius no docents i 
famílies d’una escola d’infantil i primària dels Pirineus andorrans, van col·labo-
rar en la coproducció de significats que permeten formular un marc conceptual 
i operatiu per a l’aprenentatge de l’autoregulació sostenible del consum. Aquest 
article se centra en resultats parcials de l’estudi i mostra que la recerca realitzada 
problematitza el valor de la cura i contribueix al coneixement descrivint una 
escala de significats per a aquest valor. En un extrem d’aquesta escala es troba 
el valor de la cura sistèmica que enllaça el compte amb el caràcter eco i interde-
pendent de la vida. En l’altre extrem es troba el valor de la cura hedonista, que 
perpètua els models de producció i consum depredadors. Al mig, la tensió entre 
un significat correctiu i un proactiu de la cura. La clau per a conrear una ciutada-
nia sostenible és redefinir l’escola com a comunitat de pràctica on les persones 
aprenguen a cuidar-se cuidant l’espai soci-ecològic del qual formen part.

Paraules clau: Autoregulació, Ciutadania sostenible, Cura sistèmica, Recer-
ca-acció participativa, Valor de la cura.

—

ABSTRACT: As part of a doctoral programme, participatory action research 
was undertaken to explore the possibilities offered by the notion of quantum satis 
used in pharmacology and food safety to cultivate sustainable citizenship. Over 
two years, pupils, teachers, non-teaching groups and families from a nursery 
and primary school in the Andorran Pyrenees worked together to co-produce 
meanings that would enable the formulation of a conceptual and operational 
framework for learning to self-regulate consumption sustainably. This article 
presents partial results from the study, showing that the research problemati-
ses the value of care and contributes to the literature by describing a scale of 
meanings for this value. At one end of this scale is the value of systemic care 
that links care to the ecological and interdependent nature of life. At the other 
end is the value of hedonistic care, which perpetuates predatory production and 
consumption patterns. In the middle lies the tension between a corrective and a 
proactive meaning of care.
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 The key to cultivating sustainable citizenship is to redefine the school as a com-
munity of practice where people learn to care for themselves by caring for the 
socio-ecological space of which they form part. 

Keywords:  Self-regulation, Sustainable citizenship, Systemic care, Participa-
tory action research, Value of care
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1. Introducción y estado de la cuestión

1.1. Ciudadanía, cuidado y sostenibilidad 

Micheletti y Stolle (2012) desarrollan la noción de ciudadanía sostenible y la 
distinguen de formas más convencionales de la ciudadanía a través de tres as-
pectos significativos: 1) reflexividad diacrónica que expande la responsabilidad 
ciudadana en el tiempo para tomar conciencia de cómo tanto el pasado como el 
presente pueden afectar el futuro; 2) la responsabilidad por el bien común que 
amplía la dimensión espacial de la ciudadanía para incluir las responsabilida-
des hacia las personas y la biodiversidad en todo el mundo; 3) y la dimensión 
material en forma de producción y consumo que subraya la importancia de 
las relaciones y transacciones económicas para el desarrollo de un mundo más 
sostenible. 

En la misma línea, los estudios de paz llevan la ética del cuidado más allá de la 
esfera privada para extenderla a las relaciones sociales entendidas a nivel global 
(Comins Mingol, 2008). Desarrollar la conciencia de la interconexión global, 
la conciencia de cómo las políticas públicas y decisiones privadas afectan en 
cercanía y en distancia, se vuelve una necesidad. Desde esta perspectiva éti-
ca, el valor del cuidado se plasma como un valor prosocial en sentido amplio 
que va más allá del valor de la benevolencia cuyo objetivo motivacional según 
Schwartz (1992) es la preservación y la mejora del bienestar de las personas con 
las que están en contacto personal frecuente. 

Tronto y Fisher sugieren que el cuidado es una actividad de especies que incluye 
todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para 
que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, 
nuestros seres, y nuestro medio ambiente entrelazados en una red compleja, 
sustentadora de vida (Dombayci et al., 2009). 

En resumidas cuentas, ciudadanía, cuidado y sostenibilidad están unidas a tra-
vés de la inter y ecodependencia. 

1.2. El papel de la escuela

Los niños y las niñas pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, socia-
lizándose en un espacio vivo atravesado por tensiones y contradicciones entre 
la sociedad de consumo en la que está inmersa y los esfuerzos que se vienen 
haciendo desde los años 70 cuando el modelo antropocéntrico de la educación, 
centrado en el individuo, se va abriendo para incorporar un objetivo «“biocén-
trico” o “ecocéntrico”: mejorar la vida de los ecosistemas; respetar los condicio-
nantes y límites de la naturaleza». (Novo, 2009, 202). 

Por tanto, la educación se enfrenta al reto de superar la finalidad reproductora 
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(de preparar a las personas para adherirse a un conjunto de valores de la socie-
dad de consumo) y asumir una finalidad emancipadora: preparar a las personas 
para transformar los modelos actuales de producción y consumo. Alcanzarlo 
implica cultivar un pensamiento de nivel superior que Mathew Lipman (2003) 
describía a través de tres componentes complementarios: el pensamiento críti-
co, el pensamiento creativo y el pensamiento solidario o cuidadoso (caring thin-
king). Este último incorpora la afectividad y la empatía al pensamiento activo 
sobre qué es lo que tiene significado (por ejemplo, por qué producimos ciertas 
cosas o hacemos una elección u otra de consumo) y cómo deberían ser nuestras 
relaciones de consumo y producción. 

Como proceso mediante el cual las personas toman los valores sociales y los 
transforman progresivamente en valores personales y automotivaciones, la au-
torregulación se realiza en dos fases: 1) la internalización o la aceptación de un 
valor o regulación extrínseca y 2) la integración, que se refiere a la transforma-
ción posterior de esa regulación o valor, hacerlo suyo, identificarse con ello, de 
modo que, posteriormente, este valor emanará de su sentido de sí mismo (Ryan 
y Deci, 2000). Debido a la interdependencia entre el mundo interno de la perso-
na, su experiencia cotidiana y su contexto de acción (Durán Rodríguez, 2009), 
el aprendizaje de la autorregulación sostenible del consumo es parte y producto 
de la actividad, el contexto y la cultura en la que se desarrolla y utiliza (Díaz Ba-
rriga Arceo, 2003). Este carácter situado del aprendizaje hace que la escuela sea 
un espacio clave para forjar una socialización que tenga como finalidad cultivar 
ciudadanos y ciudadanas conscientes, quienes en su papel de productoras-con-
sumidoras consideren los efectos presentes y futuros de sus actuaciones sobre la 
humanidad y el planeta (Thorensen, 2002). 

1.3. Contexto de estudio

El Principado de Andorra es un microestado independiente situado en el en-
torno natural de la cordillera de los Pirineos, entre las fronteras de España y 
Francia. Debido al cambio de modelo económico, que pasa de una economía 
agrosilvopastoral a una basada en el comercio y el turismo, entre 1950 y 1975 
la población de Andorra se quintuplicó, por lo que actualmente es el país con la 
densidad poblacional más alta de los Pirineos (Niell y Agelet, 2011).

En Andorra conviven tres sistemas educativos: el sistema educativo francés, el 
sistema educativo español y el sistema educativo andorrano. La escuela parti-
cipante en este estudio forma parte del sistema educativo andorrano. El nuevo 
enfoque pedagógico que se está implementando en el proceso de renovación y 
mejora de este sistema educativo enfatiza la capacidad de actuar eficazmente 
en situaciones reales, diversas y complejas gracias a los conocimientos, las ha-
bilidades y la experiencia adquiridos (BOPA, 2015). Para hacer operativo este 
enfoque, el nuevo modelo curricular se articula alrededor de cinco ámbitos de 



159 ÀGORA

doi: https://doi.org/10.6035/kult-ur.7048 - issn: 2386-5458 - vol. 10, nº19, 2023 - pp. 154-178

formación, dos de los cuales se dirigen a la ciudadanía (Ciudadanía y conviven-
cia), y al consumo (Entorno y consumo).

1.4. Finalidad y objetivos del estudio

Con el propósito de identificar las posibilidades que ofrece la noción del 
Quantum Satis (QS) para ayudarnos a aprender a autorregular nuestras 
relaciones de producción y consumo de manera satisfactoria, en armo-
nía con las necesidades de otras personas y con la Naturaleza, desde el 
2017 al 2019 se ha realizado una indagación colaborativa con la Escuela 
andorrana de Infantil y Primaria de Ordino (EAO) (Trifu, 2021). 

En latín, Quantum Satis habla de la suficiencia, de lo que es satisfactorio 
o adecuado para obtener un determinado efecto. Por tanto, está relacio-
nado con la justa medida de Platón y con el término medio Aristotélico.

Para lograr la finalidad del estudio se han formulado tres objetivos interconec-
tados:

1. Identificar las características, conceptos y valores que comporta el 
Quantum Satis para contribuir a la educación para el consumo sos-
tenible (ECS). 

2. Entender de forma contextualizada cómo se reflejan estas caracte-
rísticas, conceptos y valores en el entorno natural de la educación en 
contextos formales.

3. Proponer procesos de mejora educativa integrando el conocimiento 
obtenido con la comunidad participante.

1. Diseño y métodos de la investigación 

Para responder estos objetivos se ha elegido el diseño de la investigación-acción 
participativa (IAP) porque abre espacios para mejorar o transformar prácticas 
y, al mismo tiempo, permite generar conocimientos fuera y dentro de la esfera 
científica (Anderson y Herr, 2009). 

1.1.  Selección de la muestra

Se emplearon diferentes criterios de muestreo (AUTORA, 2021) que convergen 
en una técnica ampliamente utilizada en la investigación cualitativa, conocida 
como muestreo intencional. Esta técnica permite identificar y seleccionar indi-
viduos o grupos que se convierten en casos ricos en información para el uso más 
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eficaz de recursos limitados (Palinkas et al., 2015). A partir de estos criterios, 
se escogió un centro escolar que forma parte del programa nacional “Escola 
Verda”1 desde el año 2014 y cuenta con un órgano que gestiona las actividades 
del centro vinculadas a este programa (Comisión Escuela Verde). En el caso del 
centro participante, este órgano está formado cada año por docentes y alumnado 
de primaria. Para mayor calidad del estudio se consideró esencial incluir todos 
los colectivos que conforman la escuela en los procesos directos de indagación. 
Como resultado, se amplió la Comisión Escuela Verde (en adelante, Comisión) 
para incluir familias y profesionales no-docentes de la escuela (personal cola-
borador y administrativo, personal técnico de mantenimiento y monitores de 
mediodía). 

1.2. Proceso y métodos de recolección de datos

La investigación – acción describe un proceso espiralado que se realiza a través 
de cuatro ciclos principales en permanente retroalimentación (Hernández Sam-
pieri et al., 2010): 

1. Diagnóstico: detección y clarificación del problema de investigación.

2. Diseño y planificación del plan de mejora.

3. Implementación de las hipótesis de acción diseñadas.

4. Realimentación: evaluación de las estrategias implementadas, detec-
ción de nuevos problemas y ajustes del plan de acción para continuar la 
espiral de mejora.

Este proceso se realizó durante dos años, empleando diferentes métodos de in-
vestigación colaborativa (Barbour, 2013; Chevalier y Buckles, 2011; Hernán-
dez Sampieri et al., 2010; Stringer, 2008) que tienen al centro 22 grupos de 
discusión enfocada, o focus group (FG). En estos grupos de discusión enfocada 
participaron 21 personas adultas de la comisión y 18 alumnos (9 niñas y 9 ni-
ños). Dos de estos grupos de enfoque se dedicaron al diseño de técnicas para 
abrir la indagación a la participación de alumnado y colectivos adultos que no 
formaban parte de la Comisión. Una de las técnicas empleadas es la rueda so-
crática que permitió a cerca de 200 alumnos de primaria valorar las hipótesis 
de acción formuladas por la Comisión. También se confeccionó una urna para 
recoger propuestas de mejora del alumnado. Además, mediante 13 entrevistas 
grupales administradas por la tutora/el tutor de cada clase recogimos datos en 
el ciclo de evaluación. Las 21 entrevistas individuales dirigidas a las personas 
adultas de la Comisión a lo largo del proceso fueron complementadas con 289 

1.  https://www.sostenibilitat.ad/escola-verda-2/ 

https://www.sostenibilitat.ad/escola-verda-2/
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entrevistas dirigidas a los colectivos adultos de la comunidad educativa que no 
participaban en este órgano. Asimismo, empleamos matrices de análisis, obser-
vaciones participantes, registros de implementación y el diario de campo de la 
investigadora. 

Para hacer inteligible la complejidad dinámica de la realidad estudiada (Ster-
ling, 2003), se llevó a cabo un proceso de codificación formal con la ayuda del 
programa de gestión de datos cualitativos Atlas.ti.

2. Análisis y resultados

Entender qué características, conceptos clave y valores comporta el Quantum 
Satis para cultivar una ciudadanía sostenible, y cómo se reflejan estas caracte-
rísticas, conceptos y valores en el imaginario y las prácticas de la comunidad 
participante, requirió agrupar los códigos en vivo que derivan del vocabulario y 
los conceptos invocados por las personas participantes en los diferentes ciclos 
de la investigación-acción (Barbour, 2014) alrededor de tres dimensiones: una 
dimensión ontológica, una dimensión axiológica y una dimensión procedimen-
tal. El informe de la investigación explica con detalle cómo se desagregan estas 
dimensiones en temas analíticos y qué patrones de significado describen (Trifu, 
2021). Nos centraremos aquí en la presencia del valor del cuidado en los pro-
cesos de investigación-acción realizada. El cuidado es una categoría axiológica 
que emerge en el ciclo de diagnóstico y se refleja también en la implementación 
del plan de mejora y su posterior evaluación. 

Para identificar el valor del cuidado en la IAP, se han incorporado al análisis 
tanto transcripciones o audios de los grupos de enfoque como los resultados de 
las entrevistas, de la rueda socrática y de la urna, documentos de trabajo de la 
fase de diseño y planificación, artefactos producidos por la escuela participante 
en el marco de sus proyectos educativos, observaciones participantes realizadas 
durante la implementación del plan de mejora2 (por ejemplo durante la Jornada 
de hermandad para celebrar el Día de la Tierra), un mural realizado con pro-
ducciones del alumnado de la escuela para fomentar el cuidado de los espacios 
escolares3, etc. 

El cuadro siguiente resume los diferentes significados con los que aparece el 
valor del cuidado en la IAP. 

2.  Se implementaron cinco acciones principales: 1) Letreros para facilitar la recogida selecti-
va de los residuos; 2) Brigadas semanales de limpieza de los patios; 3) Guía de buenas 
prácticas; 4) Jornada de hermandad por el día de la Tierra; 5) Tienda de intercambios.

3.  Se trata del trabajo realizado por alumnado participante en la Comisión Escuela Verde del 
año anterior y que fue incorporado al plan de mejora para mejorar la eficiencia en la 
gestión de los residuos.
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TABLA I. Matices de significado Cuidado

Código Frecuencia 

● VALC entorno 49

● VALC Hedonista 4

● VALC Material 2

● VALC MISC4 8

● VALC Proactivo 48

● VALC Reactivo 25

● VALC Salud individual 2

● VALC sistémico 20

Totales 158
Conteo: Citas

Fuente: Elaboración propia con Atlas.ti

En las reflexiones en grupos estamentales enfocadas a entender cómo se relacio-
na el cuidado con conceptos analizados previamente (Necesidades, Consumo y 
Sostenibilidad), emergieron seis categorías a partir de códigos en vivo: tres para 
las reflexiones de los estamentos Alumnado, Familias, Personas no docente y 
tres para las reflexiones del estamento Docente.

TABLA II. Códigos en vivo para el valor del cuidado (VALC) en el proceso de 
Diagnóstico Social Participativo (DSP)

Código Estamento
● DSP VALC: Cuidar de los familiares, amigos y sobre 
todo del MUNDO

Alumnado

● DSP VALC: Cubrir necesidades, cuidar, proteger una 
cosa que valoramos

 Familias

● DSP VALC: Proteger cualquier ser vivo o material para 
conservar-lo en buen estado el máximo tiempo posible

 Personal di-
verso

● DSP VALC-NEC*: cuidado, seguridad, tranquilidad Docentes
● DSP VALC-CONS**: ser prudente Docentes
● DSP VALC-SOST*** responsabilidad hacia el entorno y 
las personas, amabilidad

Docentes

4.  VALC MISC describe citas que no ofrecen suficientes datos para identificar un determina-
do enfoque del cuidado.
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*VALC-NEC: Relación VALC con las necesidades básicas

** VALC-CONS: Relación VALC con el consumo

*** VALC-SOST: Relación VALC con el concepto de sostenibi-
lidad

Fuente: Elaboración propia con Atlas.ti

Los resultados de estas reflexiones fueron compartidos en plenaria para calibrar 
el significado del valor del cuidado en esta fase, identificar acuerdos y detectar 
desacuerdos en el grupo. 

Un análisis de red aplicado a las discusiones de los FG2 y FG3 muestra que 
todos los grupos relacionan el valor del cuidado con las necesidades básicas. 
El alumnado, las familias, y el profesorado concretaban esta relación a través 
de las necesidades de vínculo. Asimismo, el profesorado vinculaba el cuidado 
a las necesidades básicas de seguridad física y emocional. Esta doble relación 
(con las necesidades básicas y con las necesidades concretas de vínculo y de 
seguridad física y emocional) sugiere la presencia de la eco e interdependencia 
en el imaginario de estos tres estamentos. Aunque el estamento del personal 
no docente definía el valor del cuidado desde una orientación hacia el exte-
rior ‒proteger animales y materiales para conservarlos en buen estado el mayor 
tiempo posible ‒, las intervenciones de dos componentes de este estamento en la 
reflexión conjunta sugieren que este grupo entiende el valor del cuidado desde 
la ecodependencia e interdependencia. En la puesta en común de las reflexiones 
de grupos estamentales, una trabajadora de la gestión del centro entendía la 
referencia del alumnado al cuidado del mundo desde las propias necesidades 
básicas vitales (poder respirar bien, vivir con todas las condiciones necesarias) 
(FG3). Este significado estuvo validado por el alumnado y compartido por el 
gran grupo en las reflexiones conjuntas. Calibramos el concepto “Valor del cui-
dado” a partir de una pregunta de Escala descendente (Chevalier y Buckles, 
2011) que perseguía entender si, para las personas participantes, el valor del 
cuidado incluye cuidarse a sí mismo. Un trabajador técnico de la escuela con-
sideraba que al cuidar de los demás se cuida a uno mismo y el resto del grupo 
compartía esta postura (FG3). Por tanto, la interdependencia en el imaginario de 
este estamento es implícita.

En el análisis formal, esta relación entre cuidado, necesidades, consumo y soste-
nibilidad, significada desde la inter y ecodependencia generó la categoría axio-
lógica del cuidado sistémico. Así, cuidar de forma sostenible significa cuidar 
el sistema socio-ecológico en el que vivimos (Gallopín, 2003). Incluye inter-
dependencia (cuidar de los familiares y amigos) y ecodependencia (cuidar el 
mundo desde las propias necesidades básicas vitales: poder respirar bien, vivir 
con todas las condiciones necesarias).  
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En discusiones ulteriores, aparece el contraste entre un significado reactivo del 
cuidado que se centra en los efectos de nuestros estilos de consumo −arreglar lo 
que hemos estropeado− y un significado proactivo, relacionado con los princi-
pios de actuación sostenible ordenados en esta secuencia: (1) Reducir, es decir 
cubrir necesidades realizando un consumo mínimo; (2) Reutilizar los objetos y 
materiales de nuestro consumo (lo que implica cuidarlos para conservarlos el 
mayor tiempo posible); (3) Reciclar aquello que finalmente no se puede volver 
a aprovechar. A continuación, se recoge el fragmento de discusión que revela 
este contraste:

Fuente Contenido de cita
FG3

2017 

Colaboradora: Yo creo que es una manera de arreglar lo que ya 
está estropeado. […] [risas en baja voz de una docente]

Colaboradora: Sí. Claro y todo. ¿Por qué necesitamos reducir, re-
ciclar y no sé qué? Porque ya hemos estropeado muchas cosas y 
ahora lo tenemos que arreglar de alguna manera. Lo importante 
sería no tener que llegar a tener que reducir, reciclar y.… y de más...

[…]

Padre: … aunque lo hubiéramos hecho todo bien desde el prin-
cipio, lo habríamos tenido de hacer según estos principios. […] 
Intentando siempre consumir lo mínimo, lo que consumimos reu-
tilizarlo de otras maneras y reciclar lo que finalmente no se puede 
volver a aprovechar.

En la fase de concreción del problema emerge un nuevo significado del cuidado 
que se centra en el cuidado de los espacios físicos (incluidos los naturales) e 
instalaciones. Los residuos generados por los envoltorios de los almuerzos son 
el problema que más preocupaba al alumnado y al personal no docente (FG5). 
Esta preocupación, compartida por los otros colectivos de la Comisión, se tra-
dujo en la formulación de tres (sobre ocho) hipótesis de acción para mejorar la 
cultura de consumo de la comunidad educativa: una persigue concienciar sobre 
el exceso de residuos y reparar las consecuencias negativas (Brigadas de limpie-
za), otra apunta a reducir estos residuos apostando por recipientes reutilizables 
y la tercera se dirige a mejorar la gestión de los residuos mediante letreros que 
faciliten el uso correcto de los contenedores. Todas estas hipótesis se incorpora-
ron al plan de mejora. 
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Figura 1. Personalización de contenedores diferenciados

Foto: autora

Se ha codificado este significado como VALC entorno (valor del cuidado del 
entorno). Tal como indican los resultados de la recogida de datos dirigida a 
incorporar al alumnado (Urna, Rueda Socrática) y a los colectivos adultos (En-
trevistas Diagnóstico) que no formaban parte de la Comisión, la preocupación 
por el cuidado del entorno era compartida por la comunidad participante en su 
globalidad. Asimismo, las observaciones del contexto de estudio muestran que 
los valores del cuidado del entorno natural estaban plasmados en los proyectos 
del centro.
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Figura 2. Exposición trabajos Ciencias Naturales

Foto: autora

El cuidado del entorno puede coincidir con un cuidado reactivo, pero no está 
restringido a este enfoque porque puede, por ejemplo, referirse al cuidado pre-
ventivo de la calidad del aire y de los bosques, como aparece en una de las 
entrevistas realizadas para incorporar a las personas adultas que no formaban 
parte de la Comisión en las actividades de concreción del problema de investi-
gación. En coocurrencia con el significado reactivo, el cuidado del entorno se 
centra en reducir el impacto negativo del consumo mediante cambios conduc-
tuales o soluciones técnicas o tecnológicas que pretenden corregir la eficiencia 
(energética, en el uso de recursos, en la gestión de residuos) sin cuestionar el 
hiperconsumo. El informe de la investigación describe las instancias en las que 
se ha identificado el cuidado reactivo del entorno tanto en las negociaciones de 
concreción del problema, como en el plan de mejora y su evaluación (Trifu, 
2021). Por poner un ejemplo, la propuesta de instalar grifos automáticos para 
reducir el consumo del agua fue la hipótesis de acción preferida por la comu-
nidad educativa, aunque en fases sucesivas de priorización fue descartada por 
suprimir la experiencia de la acción consciente. Sin embargo, el plan de mejora 
implementado no excluye el cuidado reactivo del entorno. La rotulación de los 
contenedores de recogida diferenciada para facilitar la adquisición de hábitos 
correctos en la selección y gestión de residuos fue acompañada por un mural 
realizado por el alumnado a partir de letreros que contienen dibujos y rimas para 
recordar normas de comportamiento. 
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Tal como se aprecia en el siguiente ejemplo (Figura 3), el mural se centra en el 
cuidado del entorno: “No dejes papel, ni desechos, porqué así a nadie fallas”.

Figura 3. Letrero Mural

Foto: autora

Al mismo tiempo, el plan de mejora incluye acciones que persiguen fomentar el 
cuidado proactivo del entorno. Aunque las discusiones del ciclo de evaluación 
(FG21; FG22, 2019) muestran que las brigadas de limpieza se limitaron a rea-
lizar las acciones correctivas (recoger los residuos del patio y colocarlos en los 
contenedores correspondientes), esta acción se proponía también concienciar 
sobre la importancia de reducir los residuos −buscando alternativas de desayu-
nos saludables que generan pocos residuos contaminantes (Objetivo específico 
2)− y sensibilizar sobre la importancia de generalizar el uso de envoltorios re-
utilizables (Objetivo específico 4). La Guía de buenas prácticas5 es otra acción 
que se propone hacer extensas y ampliar las prácticas de reducir el consumo 
y reutilizar. Asimismo, la preocupación por el exceso de ropa y las alternati-
vas emergidas en la indagación colaborativa del ciclo de diagnóstico llevaron 
a crear la Tienda de intercambios: un espacio permanente donde dar una nueva 
vida a los objetos y materiales que, de otra forma, acabarían generando residuos.  

5.  https://escolaverdaeao.blogspot.com/2018/04/guia-de-bones-practiques-consum.html 

https://escolaverdaeao.blogspot.com/2018/04/guia-de-bones-practiques-consum.html
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La primera evaluación de la Tienda de intercambios con el alumnado muestra 
que el cuidado proactivo se acompaña del cuidado sistémico. El siguiente gráfi-
co (Figura 4) muestra que esta solución genera bienestar emocional (intercam-
biar me hace sentir bien) porque permite cuidar tanto las necesidades materiales 
propias (puedo conseguir cosas sin gastar dinero; puedo encontrar cosas que 
me interesan o que me resultan útiles; puedo deshacerme de cosas que ya no 
me sirven), como necesidades materiales y afectivas ajenas (puedo hacer con-
tento/contenta otro niño/niña cuando llevo mis cosas a la tienda). Asimismo, el 
bienestar afectivo proviene de la oportunidad que abre la Tienda para cuidar del 
entorno (compro menos cosas y, por tanto, contamino menos; llevo menos cosas 
a las basuras y contamino menos).

Figura 4. Dimensión afectiva en la evaluación de la Tienda de intercambios con 
alumnado (2018)

Fuente: Elaboración propia

La Guía de buenas prácticas es otra acción con potencial para fomentar el cui-
dado sistémico. Un ejemplo es la propuesta de práctica futura de consumo 
compartido ilustrada por una alumna (Figura 5). Compartir coche es una forma 
sinérgica de cuidar diferentes necesidades: cognitivas del alumnado (acceso a 
la escuela); de participación en el mercado laboral (para las personas adultas); 
de vínculo y pertinencia a una comunidad; de salud ecológica (reduciendo la 
contaminación); etc.
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Figura 5. Car sharing Guía de buenas prácticas 

Fuente: Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d’Ordino

Otra acción que abre espacios para cultivar el valor del cuidado sistémico es 
la Jornada de hermandad por el Día de la Tierra. En el marco de esta acción se 
realizaron diferentes actividades con el propósito de generar un clima de con-
fianza y corresponsabilidad en el que pueda germinar la consciencia de la inter 
y ecodependencia. 

Figura 6A (Juego Enredados en la biodiversidad), B (Taller de jardinería)
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Fuente: Elaboración propia

Se emplearon recipientes reutilizables y materiales lúdico-didácticos prestados 
por el Centro Andorra Sostenible (Figura 6A), se reutilizaron botas en desuso 
para realizar un taller de jardinería (Figura 6B), la asociación de madres y pa-
dres (AMPA) participó con fruta natural para el taller de zumos naturales que 
completaban las contribuciones de las familias y del personal de la escuela en 
un almuerzo compartido entre las personas participantes. De esta forma, se puso 
en práctica un enfoque sistémico que une el cuidado de necesidades básicas 
materiales (de nutrición) con el cuidado de los entornos naturales, el cuidado 
de los vínculos con la comunidad participante y el cuidado de la necesidad de 
pertenencia al contexto mayor. 

Tal como apreciaba una maestra externa a la Comisión en la evaluación global 
tras el segundo año de IAP, las mejoras implementadas permiten cultivar el 
valor del cuidado sistémico al mismo tiempo que fomentan ciudadanas y ciuda-
danos autónomos. 

[Las acciones implementadas nos ayudan a cultivar] el respeto por el medio 
ambiente y las personas, ayudarse los unos a los otros, autonomía en la vida 
diaria. (Entrevista Evaluación, 2019) 

Por otra parte, las observaciones y valoraciones realizadas en relación con la 
Jornada de hermandad por el Día de la Tierra muestran que tanto las accio-
nes de consumo de las personas, como las actividades educativas pueden estar 
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orientadas por un enfoque hedonista de los cuidados, como en el caso del taller 
de manualidades, o por un valor del cuidado que centra la sostenibilidad en la 
salud individual a través del consumo de zumos naturales que, aunque permite 
reducir los residuos contaminantes, puede no estar motivado por un enfoque 
proactivo (Entrevista Evaluación Jornada, 2018). Desde el enfoque hedonista, 
la necesidad de ocio tiene un peso mayor que las otras necesidades. El bien-
estar se centra en el placer y, al mismo tiempo, la felicidad se entiende como 
presencia de afecto positivo y ausencia de afecto negativo (Deci y Ryan, 2008). 
El significado hedonista del cuidado había aparecido por primera vez en las 
discusiones conceptuales. Porque si bien el grupo relacionaba el cuidado con 
cubrir necesidades, tal como lo indica el intercambio siguiente, la sostenibilidad 
económica puede estar vinculada al bienestar material y el grado de bienestar 
puede ser medido a través del nivel de consumo:

Fuente Contenido de cita

FG3 

2018

Padre: Yo creo que la [sostenibilidad] económica implica mantener 
nuestro nivel de bienestar […] Claro, nosotros podríamos ser mucho 
más ecológicos con mucho menos bienestar.

Administrativa: Ser ecológico cuesta más dinero.

Padre: Ser ecológico con el mismo nivel de vida, cuesta más dinero. 

La evaluación del segundo año con personas adultas que no formaban parte 
de la Comisión sugiere que el significado hedonista del cuidado actúa también 
como limitación del contexto cultural a través de la socialización en los patrones 
de la sociedad de consumo:

Fuente Contenido de cita
Entrevista Evalua-
ción 2019

Docente

Nos encontramos en una parte del mundo con una 
cultura de consumo muy extendida. La escuela es un 
buen lugar para trabajar estos valores [de sostenibili-
dad] pero no siempre el contexto ayuda (ej. la cantidad 
de regalos que reciben los niños y el poco trabajo de la 
espera a deseos y esfuerzos).
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3. Discusión y conclusiones

La investigación-acción participativa realizada con la Escuela andorrana de In-
fantil y Primaria de Ordino muestra que las personas somos capaces de cuidar. 
Las espirales de reflexión de la IAP, en las que participaron tanto niñas como ni-
ños, hombres y mujeres, hicieron emerger el valor del cuidado sistémico como 
valor clave de una ciudadanía sostenible. Al mismo tiempo, revelaron matices 
que problematizan el cuidado oponiendo significados proactivos a significados 
reactivos y vinculando el bienestar al cuidado hedonista.  

Si bien el cuidado reactivo permite reparar, la puesta en práctica de las brigadas 
de limpieza desvirtuó sus objetivos iniciales y limitó esta acción a las tareas 
ejecutivas, descuidando así la necesidad de comprensión de cómo transformar 
nuestras prácticas de producción y consumo para que cada vez haya menos 
que remediar. Este déficit pone en entredicho inclusive el potencial de generar 
compromiso con el cuidado reactivo porque, tal como observaba un alumno 
de cuarto en la evaluación final, parte del alumnado participante utilizaba esta 
acción para hacer novillos y no realizaba ningún tipo de reflexión (FG21). Esta 
observación indica que las acciones educativas centradas en el cuidado reactivo 
corresponden a una etapa básica de pensamiento al que Dombayci et al. (2009) 
definen como la etapa de obedecer las instrucciones recibidas, cuando el sujeto 
de aprendizaje cuida porque se le dijo hacerlo, solo se enfoca en las instruccio-
nes que se le dan y a veces no es consciente de lo que está haciendo. Siguiendo 
a Gregory Bateson, esta etapa genera un aprendizaje básico de nivel I en el que 
tiene lugar el procesamiento acrítico de la información (Sterling, 2003). 

Asimismo, reducir las acciones educativas al cuidado reactivo perpetúa una 
concepción lineal de la actividad humana con el consumo como fase final, des-
vinculada de la producción. Montagut y Gascón (2014) concluían su análisis del 
derroche alimentario afirmando que, generalmente, las investigaciones siguen 
este enfoque segmentado y suelen sufrir de “ceguera escotomática que les lleva 
a plantear soluciones que mitiguen los efectos del problema, pero que no consi-
deran sus causas” (p. 129).  De esta forma, descuidan la interdependencia entre 
consumo, necesidades y producción. 

Centrar la educación y la investigación en el cuidado reactivo perpetúa un mo-
delo de producción y consumo donde la persona se significa como consumidora 
pasiva. El consumo pasivo es un consumo acrítico, dirigido a cuidar los pro-
pios intereses y, por tanto, incompatible con una ciudadanía sostenible. Porque, 
como lo muestran dos estudios empíricos desarrollados por Micheletti y Stolle 
(2012), el desarrollo de una ciudadanía sostenible se está descarriando, particu-
larmente, por el dominio del interés propio. 
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En cambio, las acciones de mejora educativa que fomentan un cuidado proacti-
vo generan aprendizaje de nivel II en la escala de Bateson, porqué a través del 
cuidado proactivo se produce un cambio correctivo que implica un cierto grado 
de reflexividad y la realización de conjuntos alternativos de valores y normas 
(Sterling, 2003). Así, la comunidad participante se redefine como coproductora 
de alternativas de economía compartida: la Tienda de intercambios; el transpor-
te compartido; el almuerzo de hermandad, etc. Estas alternativas entrañan un 
valor del cuidado enriquecido por la participación inclusiva e interdependiente 
que nutre un sentido de pertenencia a la comunidad de práctica en la que se dan. 
Asimismo, a través de estas prácticas el consumo funcional (por ejemplo, del 
alimento) se armoniza con el consumo simbólico (la comunidad del pan). De 
esta forma, se cuidan tanto necesidades materiales como necesidades afecti-
vas (Herrero, 2012). Como resultado, las identidades individuales se expanden 
socialmente. Alumnado y personas adultas viven la experiencia que cómo el 
cuidado crea el tejido que mantiene unidas nuestras sociedades y une a nuestras 
generaciones (European Comission, 2022). 

Cuando este cuidado transpersonal armoniza el cuidado de las propias necesi-
dades (materiales y no materiales) con el cuidado de las necesidades de otras 
personas y el cuidado de la comunidad de la vida, podemos hablar de cuidado 
sistémico. Los procesos de IAP muestran que los significados del valor del cui-
dado no se producen de manera lineal. Hay avances y retrocesos que reflejan 
tensión entre el enfoque reactivo y el enfoque proactivo. Sin embargo, los es-
pacios de reflexión conjunta creados a lo largo de este proceso generaron am-
bientes polifónicos en los cuales se desarrolla un pensamiento de orden superior 
(Lipman, 2003). En este nivel se despliegan los elementos activo, afectivo, em-
pático, apreciativo y normativo del pensamiento cuidadoso que enriquecen las 
capacidades cognitivas críticas y creativas dándoles una dimensión integradora. 
Las personas participantes reformularon críticamente sus posicionamientos re-
activos y activaron el pensamiento creativo buscando soluciones más proactivas 
y sistémicas. De un modo similar, el estudio de Cadavid-Velásquez et al. (2021) 
concluye que «el análisis de las realidades del contexto desde una reflexión crí-
tica permite armonizar la relación humanidad–naturaleza hacia nuevas formas 
de habitar para sustentar la vida en y del planeta» (p. 205). 

Los hallazgos presentados aquí nos permiten desplegar el valor del cuidado a lo 
largo de una escala que va desde el significado hedonista −que vincula el bien-
estar al hiperconsumo−, hasta el cuidado transpersonal o sistémico, que articula 
el desarrollo de las propias necesidades con la apreciación de las necesidades de 
otras personas y desde la responsabilidad por el bien común. El espacio inter-
medio está tensionado por el dilema entre un significado reactivo y un significa-
do proactivo del cuidado. 
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Asimismo, la IAP corrobora que, además de ser un valor ético y moral, el cuida-
do es una necesidad. Nos concierne a todas y todos, pues, a lo largo de nuestras 
vidas, nosotros y nuestros seres queridos necesitaremos o proporcionaremos cui-
dados para desarrollarnos como seres humanos (European Commission, 2022; 
Herrero, 2012). La clave para cultivar una ciudadanía sostenible es redefinir la 
escuela como comunidad de práctica donde las personas aprendan a cuidarse 
cuidando el espacio socio-ecológico del cual forman parte.
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