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RESUMEN
En el presente artículo se hace una valoración de los principales problemas ambientales asociados a las prácticas socioculturales 
que se realizan en el canal de la comunidad rural Espartaco, con el objetivo de contribuir a la cultura ambiental de este Consejo 
Popular. En el estudio se utiliza una metodología de investigación cualitativa, con muestra no probabilística intencional, donde 
se aplican métodos teóricos y empíricos que permiten obtener como resultados transformaciones sociales y culturales, favora-
bles para el cumplimiento de los acuerdos emanados del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que materializan 
las políticas sociales y culturales a nivel local, en correspondencia con el aprovechamiento de los recursos de manera racional y 
objetiva y garantiza el desarrollo de competencias para egresados de la carrera de Estudios Socioculturales. 

Palabras claves: 

Comunidad, cultura ambiental, prácticas socioculturales.

ABSTRACT
In this article an assessment of the main environmental problems associated with sociocultural practices carried out in the rural com-
munity channel Spartacus, with the aim of contributing to environmental culture of the People’s Council is made. The study used a qua-
litative research methodology used, intentional non-probabilistic sample, where theoretical and empirical methods to obtain results 
as social and cultural transformations are applied, favorable for the fulfillment of the agreements reached at the Sixth Congress of the 
Communist Party of Cuba (PCC), embodying social and cultural policies at local level, in correspondence with the use of resources in a 
rational and objective manner and ensures the development of skills for graduates career Sociocultural Studies.
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INTRODUCCIÒN

En la segunda mitad del siglo XX comenzaron a operarse cam-
bios trascendentales, de carácter negativo, en el geotipo de la 
Tierra, que ayudaron a impulsar la formación de numerosos 
movimientos en defensa del medio ambiente a nivel mundial. 
La degradación ambiental tiene muchos factores de peso a 
considerar, entre ellos el económico, científico-técnico, políti-
co, social y cultural. 

Se llega al siglo XXI con un deterioro ambiental que años atrás 
no se podría imaginar: el agua, los bosques, los suelos, las es-
pecies marinas y terrestres se agotan, la explotación desmedi-
da del hombre ha llevado al planeta a un desgaste insospecha-
do (Castro Ruz, 1992, p. 18).

El último cuarto del siglo XX le dio una nueva dimensión a la 
historia, la educación, economía, las políticas sociales; la a so-
ciedad en general inicia y conceptualiza una serie de acciones 
para garantizar que cada ciudadano obtenga una cultura ge-
neral en relación con el medio ambiente.

La protección del medio ambiente se ha convertido en una 
prioridad, en una necesidad de primer orden para garantizar 
el desarrollo económico y social; sobre todo, para la salud y la 
supervivencia de la especie humana en todo el planeta; lo que 
llega desde altos niveles hasta esferas de menor dimensión, 
como es el caso de las comunidades rurales (Gelis, 2009).

El problema actual del medio ambiente está determinado ex-
clusivamente por las intervenciones humanas. El factor huma-
no es un recurso que precisa de una educación que le permita 
insertarse armónicamente en el proceso de transformación de 
la naturaleza y para alcanzar este propósito la cultura juega un 
papel trascendental (Gelis, 2009).

En Cuba, la política sobre el medio ambiente está bien defi-
nida no solo en los documentos del Partido y del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); sino tam-
bién en la Constitución de la República, la legislación, los 
programas, orientaciones metodológicas y libros de texto de 
los distintos niveles y tipos de enseñanza del Ministerio de 
Educación y en los programas de las instituciones culturales a 
nivel de país, provincias y municipios; situación que llega a los 
Consejos Populares y comunidades (Lamote, 2010). 

No pueden desarrollarse procesos de educación ambiental 
que no contribuyan a la solución de afectaciones ecológicas 
locales. Por esto, Cuba ratifica las concepciones del trabajo 
ambiental de pensar globalmente, para actuar localmente. El 
problema no radica en definir qué política seguir, sino en bus-
car vías que favorezcan la aplicación práctica, efectiva y conse-
cuente de acciones a favor de la educación ambiental con una 
orientación sostenible por vías formales (Lamote, 2010). 

La educación ambiental, es parte de la cultura que necesita el 
individuo; constituye un proceso coherente de comprensión 
de la naturaleza en los escenarios de la sociedad, mediado por 
circunstancias históricas y sus prácticas socioculturales, pues 
intenta racionalizar la comprensión compleja de la vida coti-
diana y refleja patrones de comportamientos maduros y res-
ponsables, en correspondencia con las grandes mayorías.

Se entiende entonces, que la educación para una cultura am-
biental, constituye uno de los resortes esenciales para asumir 
el desarrollo y elevar la calidad de vida de los seres humanos, 
pues es una alternativa imprescindible para minimizar el im-
pacto de la actividad humana en nuestro planeta y educar a 
los ciudadanos en el uso de los recursos, en armonía con el 
resto de los seres vivos que son parte de lo esencial de la bio-
diversidad y por lo tanto para un mejoramiento de las condi-
ciones naturales y la calidad de vida (Martínez Huerta, 2011).

Cuba ha trabajado en esta dirección y ha alcanzado logros 
significativos en la educación para una cultura ambiental; no 
obstante, de acuerdo con la estrategia nacional, aún perduran 
dificultades, sobre todo en las prácticas socioculturales asocia-
das a la cultura ambiental en los diferentes contextos, donde 
los actores sociales tiene una gran responsabilidad en la direc-
ción antes comentada.

El protagonismo del actor social está dado por su responsabili-
dad en la creación de un ambiente que propicie la moderación 
y facilitación de los procesos de intercambio entre todos los 
componentes de la comunidad, pues se necesita de un am-
biente que permita establecer interacción colaborativa y crea-
tiva entre las personas.

Una revisión bibliográfica de lo que se ha hecho en Cuba, per-
mite constatar una serie de momentos y eventos que marcan 
pautas importantes para el quehacer ambiental; tales docu-
mentos son la ley 33 de 1981 (Capítulo I, Artículo 14); la cir-
cular 42/83 y la 10/90; la resolución 91/95; y el convenio de 
cooperación y trabajo conjunto sobre educación ambiental en 
el MINED y el CITMA, 1997. A los aportes que hacen estos do-
cumentos a la investigación se incluyen las más recientes pre-
cisiones ministeriales para perfeccionar el trabajo en el campo 
de la educación ambiental, que se plasman en los lineamien-
tos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Como antecedentes del estudio de la problemática ambiental 
se consultaron autores que han tratado con relevancia la mis-
ma. Ejemplo de esto son los trabajos de Valdés (2012); Torres 
(2000); Rivas (2007); Agüero (2006); Hernández (2010); y Núñez 
(2000). También fueron analizadas las contribuciones de otros 
investigadores de la provincia Cienfuegos, como González 
(2013); Porres (2011); Piñeiro (2012); y Valdés, (2001.
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En relación con el estudio de esta temática desde el punto de 
vista pedagógico se examinaron, de la provincia de Cienfuegos 
los aportes del trabajo de Quintana (2006), que consiste en un 
sitio Web para el tratamiento de las efemérides ambientales; 
la investigación de Domínguez (2008), que ilustra cómo tratar 
el ahorro de energía desde la política de protección del me-
dio ambiente; el estudio de Menéndez, (2008), quien organiza 
en un sitio Web un sistema de conocimientos para promover 
el cuidado de la salud ambiental. También se consultaron las 
contribuciones de García, (2002), que propone un sistema de 
tareas docentes para desarrollar la educación ambiental en 
los escolares. Entre estas investigaciones, sirven de referentes 
a la presente los estudios de Miranda (2002); Dueñas (2012); 
Martínez (2010); y Riverón (2012).

En la provincia se destacan en el tema, con una visión social 
y cultural Agüero (2006), y Mirabal (2004); además se consul-
taron los criterios de Lamote (2010); y Rojas (2012), quienes 
proponen estrategias dirigidas a la educación ambiental. 

Más cercana a la realidad del estudio se consultó el trabajo de 
Lamote (2010), quien aporta una estrategia educativa para 
estudiantes de la carrera de derecho en la Filial Universitaria 
Municipal de Abreus; en tanto Rojas (2012) hace un aporte 
práctico con un programa de Círculo de interés medioambien-
tal para escolares de II ciclo de la Educación Primaria. Por su 
parte Martínez & Mirabal (2004), abordaron la significación 
sociocultural del río Damují para los pobladores de la comuni-
dad La Barca en Abreus.

La justificación del estudio se centra en la necesidad de la 
protección de los espacios naturales: ríos, lagos, lagunas, bos-
ques, como fuentes de recursos naturales, que potencian el 
desarrollo local de las comunidades, las que reclaman de ac-
ciones a fin de educar a los pobladores para su adecuado uso 
y conservación mediante una cultura ambiental. 

En Cienfuegos y específicamente en el municipio Palmira, en 
la comunidad rural Espartaco, se trabaja en esta dirección, 
alcanzado logros discretos en la educación para una cultura 
ambiental; no obstante, según análisis efectuado en reuniones 
del Consejo Popular, aún persisten dificultades, sobre todo en 
las prácticas socioculturales relacionadas con la cultura am-
biental en contextos, naturales y sociales, como es el caso del 
espacio natural que conforma el canal de la comunidad. 

DESARROLLO

El análisis de las prácticas socioculturales asociadas al canal, 
que se realizan hoy día y que afectan al medio ambiente na-
tural y social se realiza mediante la aplicación de técnicas de 
recogida de información que se declaran a continuación.

Las prácticas socioculturales que afectan el medio ambiente 
son las siguientes:

Baño recreativo: es una de las prácticas que se realiza aprove-
chando el entorno natural de este espacio. Para conocer cómo 
se realiza esta práctica se empleó la observación no participan-
te y la entrevista a informantes claves. Se observaron los baños 
recreativos durante nueve sesiones de trabajo de las investiga-
doras, en los meses junio, julio, agosto de 2013. Se constató que 
asisten mayoritariamente adolescentes y jóvenes, con predomi-
nio del sexo masculino, en casos aislados niños y adultos. 

El resultado de las entrevistas se tabuló y a partir de esto se 
constata que en las regularidades los entrevistados coincidie-
ron en sus respuestas, al plantear que no hay otras opciones 
recreativas en el Consejo Popular. En cuanto a las opciones 
de gastronomía comentan que no existen, que ellos llevan 
refrigerios elaborados en casa; aunque algunos vendedores y 
cuenta propistas abastecen el lugar con sus ofertas.

En esa práctica se bañan en trusas, pero usan camisas y puló-
ver para protegerse del sol; algunos usan gorras y sombreros. 
Para ellos ya se hace familiar, que en la planificación de los ba-
ños en el canal no medien organismos y empresas que se res-
ponsabilicen con esa actividad. Hacen juegos y actividades sin 
la conciencia del peligro que pueden representar para la salud 
y no se dan cuenta del perjuicio que les ocasionan al medio 
ambiente natural, al dejar los restos de alimentos, cortar los 
árboles, contaminar el agua. Por último, coinciden en que se 
pudiera aprovechar para otras actividades en las vacaciones. 

Pesca económica y de sustento: a partir de la utilización de 
las técnicas observación no participante y entrevistas a infor-
mantes clave se pudo conocer todo lo acontecido en cuanto 
al tipo de pesca que se realiza, así como los tipos de embarca-
ción y objetos empleados. En principio descubren que el canal 
contiene suficientes peces para poder realizar la pesca y esta 
práctica sirve para sufragar las necesidades de alimentación y 
el sustento económico para sus pobladores. Hoy día es común 
encontrar en sus cortinas a los pescadores, sin la autorización 
ni los conocimientos para esa acción.

A continuación se describen las opiniones de cinco informantes 
claves (IC), que coinciden con el resto de los entrevistados; unido 
a la confrontación con los resultados de la observación directa 
que constatan como esa práctica afecta el medio social y natural 
del entorno. Para esto se realizó una identificación a las personas 
que colaboraron identificándolas con una clave y manteniendo 
los principios éticos en cuanto a su colaboración anónima. 

El IC-1 informó que la pesca se realiza como medio de susten-
to, para la alimentación de las familias y como apoyo econó-
mico, ya que se vende el pescado y se obtienen ganancias. El 
IC-2 manifiesta que la pesca es una práctica que se hace ya 
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que el canal no tiene dueño y que les ayuda a vivir, pero que 
no sabe cómo es que los peces sobreviven ya que se derrama 
petróleo en el agua con el lavado de tractores. El IC-3 comenta 
que el principal medio de pesca es una balsa construida de 
madera y poli espuma, que se lanza al agua, y permite llevar 
objetos como: anzuelos, nasa y atarraya. Una vez en el agua 
comienza la operación de colocar en el agua la nasa para pes-
car las carnadas. Se distingue en esta práctica hoy día la pe-
culiar forma para el lanzamiento de la atarraya. Esta se coloca 
de forma cómoda sobre la balsa, se abre la misma y se lanza al 
agua; cuando en su primer intento no logra obtener pescado 
alguno, esta operación se repite hasta que en su último lanza-
miento se logra traer a la superficie casi una docena de este 
espécimen (fundamentalmente tilapias, tencas y clarias); sin 
importar la fase de desarrollo de estos.

El IC-4 habla de los valores que identifican la práctica sociocul-
tural y añade que generalmente el pescador siempre está con-
tento, es alegre, sociable, cooperador, colectivista y valiente. 
Los alimentos durante la jornada de trabajo se traen en potes 
y vasijas congeladas, y se comparte entre ellos. Se ayudan y 
aconsejan entre sí y casi siempre se acompañan de una botella 
de ron o algún derivado del alcohol. 

El IC-5 significa que el canal tiene gran importancia para los 
pobladores de Espartaco, ya que en su momento fue una 
fuente de empleo. Provocó cambios en la comunidad, pues 
muchos campesinos tuvieron que entregar sus tierras y casas, 
luego mudarse para que la construcción siguiera. Sus aguas 
abastecen la población y las industrias. En ellas hay una fuente 
de alimento y sustento económico; sirve de recreación a los 
jóvenes, y como regadío a los cultivos. 

Elaboración de caldosas: en el área de la cortina del canal, 
hoy es usual observar actividades de orden recreativo, como 
es el caso de la elaboración de caldosas para festejar entre fa-
miliares y amigos, por cualquier motivo. Para conocer cómo se 
realiza esta práctica se empleó la observación no participante 
y la entrevista. Se observaron cinco actividades relacionadas 
con la elaboración de caldosas, durante los meses julio, agos-
to de 2013. Los vecinos llegan al lugar en coches y bicicletas, 
aunque algunos van en carros. Llevan calderos, viandas, con-
dimentos para sazonar, porrones con agua, sillas o banquitos y 
se acomodan en el lugar. Juntan maderas y hacen una fogata 
para la cocción de la caldosa y pelan las viandas; mientras es-
peran se divierten con juegos como el dominó, cantan al com-
pás de una guitarra o llevan música grabada.

Para resumir el resultado de las entrevistas se tuvo en cuenta 
las regularidades y coincidencias en las respuestas. Los entre-
vistados plantean que van a esa actividad ya que no hay otras 
opciones recreativas en el poblado, que les cuesta poco y que 
se divierten sanamente. Declaran que siempre se acompañan 

de bebidas alcohólicas, no recogen los restos de alimentos, ni 
cuidan el lugar ya que eso no es de nadie, está a disposición 
de todos y en ese lugar nadie los molestan, ni los conducen, 
tiran al agua las cáscaras de las viandas para que los peces se 
los coman. 

Al terminar se van y no recogen nada y la fogata la hacen cor-
tando maderas de las orillas y que para esas ramitas no hay que 
estar pidiendo tanto permiso. Dicen que la pasan muy bien en 
familia y entre amigos, que allí nadie los molesta ni ellos mo-
lestan a nadie; se juega dominó, pelota y se baila y escucha 
música o se descarga con una guitarra: Los niños juegan, se 
bañan, recolectan hojas de los árboles, hacen sus travesuras al 
aire libre, no recogen los desechos, solo se dejan para que los 
animales que merodean el lugar los aprovechen.

Realización de acampadas y excursiones: estas activida-
des son realizadas por los miembros de la Organización de 
Pioneros José Martí (OPJM) y la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC). Constituye otra de las prácticas asociadas al canal. Para 
conocer cómo se realiza se empleó la observación no partici-
pante y la entrevista a informantes claves. Se observaron dos 
acampadas, del Centro Mixto y la escuela primaria en los me-
ses mayo y junio de 2013, Se constató que asisten en compa-
ñía de los profesores y maestros, algunos padres y familiares. 
La actividad la dirige el guía base de la escuela; se organizan 
por grados y grupos.

Una vez aplicados los instrumentos, se procedió al análisis de 
los resultados para determinar las regularidades en las prácti-
cas socioculturales: el canal es un área grata y con característi-
cas naturales para la animación y disfrute del tiempo libre, con 
vegetación de las cortinas que permite recibir sombra en sus 
aguas. Su esencia económica y social radica en que permite el 
suministro y consumo de agua de la población, las industrias 
y empresas; además de la pesca económica y de sustento. La 
opción de tener el canal como un área de recreación y diver-
sión se fundamenta en que no cuentan en Espartaco con otro 
lugar propicio para estas prácticas, que permita disfrutar del 
esparcimiento y el tiempo libre. Se encuentra distante de la 
localidad y tiene un alto nivel de aceptación por la población.

Valoración de los problemas ambientales asociados a las 
prácticas socioculturales en el canal de Espartaco

El resultado de las técnicas aplicadas y la triangulación de los 
resultados, permitieron tener las evidencias necesarias para 
darle cumplimiento al objetivo general de la investigación 
sobre la valoración de los principales problemas ambientales 
asociados a las prácticas socioculturales. Se consideró la trian-
gulación de los resultados y se pudo definir que los proble-
mas ambientales cada día adquieren una mayor progresión. 
Esta evidencia reconoce la necesidad de que cada persona 
forme una conciencia para la protección y cuidado del medio 
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natural y social: en todos los niveles y en todos los grupos de 
edades. Lo anterior contribuirá a que cada sector de la pobla-
ción afronte los problemas y le dé solución, desde sus propias 
perspectivas.

Para la salida a este objetivo en relación a los problemas am-
bientales asociados a las prácticas socioculturales en el canal 
de Espartaco, se tuvo en cuenta la participación de los organis-
mos que se encuentran vinculados por su misión y visión con 
la problemática medioambiental, pues dentro de sus objetivos 
se encuentra la educación para una cultura medioambiental 
en la comunidad. Se realizó un razonamiento a fin de contem-
plar en el estudio el trabajo con los directivos y técnicos que 
atienden las estrategias de medio ambiente en las entidades y 
organismos de la comunidad, donde se distinguen directivos 
y técnicos.

Para esto se conforma un grupo de discusión, por las autoras 
con la ayuda de los especialistas para procesar las entrevistas y 
los datos aportados por estas. Una vez valorada la importancia 
del análisis de los principales problemas ambientales asocia-
dos a las prácticas socioculturales en el canal de Espartaco, se 
determinan como principales los siguientes:

1. La pesca indiscriminada, que afecta el sistema ecológico 
y la cadena de alimentación del medio, pues hace que no 
se proteja la biodiversidad de especies de agua dulce y 
ponen en peligro especies de este hábitat como la biajaca, 
tilapia, clarias y jicoteas. 

2. La caza, que se realiza sin la autorización; existen aves en 
el entorno como el totí, el tomeguín, el sinsonte, los negri-
tos, cernícalos, el carpintero, palomas que son maltrata-
dos y se ponen en peligro de extinción.

3. Contaminación del agua del canal, producto del derrame 
de alimentos, fregado de carros, baños de animales y los 
desechos sólidos.

4. Contaminación del aire, mediante humo de las fogatas, 
que se montan sin la orientación adecuada del viento.

5. Erosión de los suelos, al ser contaminados con sustancias 
de la combustión y por la tala de árboles.

6. Daños a la salud humana, al realizar actos de contamina-
ción al agua donde se realizan los baños.

En la dirección del objetivo rector como parte del grupo de 
discusión se realizó un taller con el propósito de valorar los 
principales problemas ambientales asociados a las prácticas 
socioculturales, que se realizan en el canal de Espartaco. En 
el mismo participaron 35 personas de la comunidad. El deba-
te fue dirigido por las investigadoras y directivos del Consejo 
Popular y la Granja Agropecuaria. 

Los principales temas debatidos fueron: potencialidades so-
cioculturales de la comunidad rural Espartaco, educación para 
una cultura ambiental, prácticas socioculturales relacionadas 
con la cultura ambiental en el canal en la localidad y debilida-
des en la cultura ambiental de los pobladores.

Como regularidades en el taller se determinan ideas claves 
como: la educación ambiental no es vista como una necesidad 
de la cultura general integral de la población, el trabajo de in-
tegración hacia la conciencia ecológica, los hábitos y costum-
bres para potenciar en las nuevas generaciones en la conser-
vación del medio ambiente son pobres en el Consejo Popular, 
no se proyectan acciones hacia ese entorno natural y social de 
la comunidad, el trabajo proyectivo de los actores sociales que 
materializan la política cultural para la motivación y estimula-
ción en el desarrollo de actividades con opciones recreativas 
que no dañen el ecosistema es débil y sin planificación siste-
mática, los organismos responsables de monitorear el uso de 
ese espacio recreativo no tienen proyectado el tema ambien-
tal en esa dirección, los principales problemas se centran en la 
contaminación (agua y aire), la erosión de los suelos, daños a 
la salud, afectaciones a la flora y la fauna.

Los principales problemas ambientales detectados constatan 
que existen factores objetivos y subjetivos como la falta de 
conciencia, valores no definidos y conocimientos no acaba-
dos que traen como consecuencia la deforestación, contami-
nación de las aguas, caza y pesca indiscriminada y daños a la 
fauna y flora, entre otras.

Las causas se definen por las indisciplinas sociales, falta de con-
trol de los organismos responsables, pobre vigilancia de los ins-
tituciones sociales, fallas en el control a las actividades sociales, 
la escasa capacitación a los responsables, la no incidencia de ac-
ciones educativas, pobre control del cumplimiento de las estra-
tegias del medioambiente en el Consejo Popular y sus organis-
mos y empresas, escasa gestión para la animación y promoción 
para una cultura ambiental; unido al poco vínculo del trabajo 
con los círculos de interés en esa línea temática en las escuelas.

CONCLUSIONES

El estudio teórico posibilitó la realización de reflexiones en 
torno a la relación existente entre medio ambiente, los pro-
blemas medioambientales y la cultura; las que se establecen 
según los modos de actuación del hombre en la sociedad con 
la naturaleza y son expresadas en las políticas del Estado.

El diseño metodológico para el análisis sociocultural, asociado 
a las prácticas socioculturales en el canal, permitió la determi-
nación del estado de arte del estudio y el planteamiento del 
problema de la investigación; además de precisar el empleo 
de la metodología cualitativa y el método fenomenológico 
como rector del estudio.
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En el orden práctico se caracterizó el entorno natural y social 
del canal y se realizó la identificación de las prácticas sociocul-
turales que afectan el medio ambiente. Además se valoraron 
los principales problemas ambientales, asociados a las prác-
ticas socioculturales que afectan su entorno. Entre estos se 
encuentran la contaminación de las aguas; caza y pesca indis-
criminada; daños a la flora y fauna; deforestación del contexto; 
y la contaminación del agua, suelo y aire. Las principales cau-
sas determinadas son: las indisciplinas sociales, pobre control, 
desconocimiento, debilidades en acciones de orden sociocul-
tural, falla de planificación y de organización en la programa-
ción recreativa y cultural de los encargados.

El estudio potencia las habilidades de la profesión. En tanto 
ofrece al futuro egresado de la carrera herramientas para apli-
car en la práctica los conocimientos en el recorrido teórico de 
los programas y asignaturas aplicados en la investigación y lo 
prepara como un promotor cultural y social de su comunidad.
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