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Resumen: Las universidades pueden contribuir, mediante procesos educativos, a transformar 
los hábitos alimentarios y disminuir el aumento de enfermedades y el deterioro del medio am-
biente. El objetivo de esta investigación fue sistematizar información de los efectos individua-
les, sociales e institucionales desde la mirada de los participantes del curso-taller “Alimentación 
como estilo de vida saludable” con énfasis en las conexiones entre la educación alimentaria y 
la sustentabilidad. Se realizó un estudio cualitativo de caso único. Los participantes se seleccio-
naron mediante muestreo teórico discriminado. La información se colectó mediante entrevista 
episódica y observación directa. El curso tuvo cambios positivos en las dimensiones analiza-
das y despertó el interés por la relación entre alimentación y medio ambiente; sin embargo, 
la disponibilidad de alimentos y la influencia social promueven el consumo de alimentos no 
recomendados para la salud y el medio ambiente. En conclusión, un programa educativo de ali-
mentación saludable puede despertar el interés por adoptar una dieta sustentable; no obstan-
te, los conocimientos adquiridos parecen ser insuficientes para mantener los cambios ante la 
dinámica social y disponibilidad de alimentos. Futuras investigaciones deben analizar si adop-
tar una alimentación saludable estimula el interés por la sustentabilidad, o la preocupación por 
la sustentabilidad incentiva la mejora de la alimentación.

Palabras clave: docente, educación ambiental, educación nutricional, salud, universidad (Tesauro).

Connections between food education and sustainability: analysis of the results of a heal-
thy eating educational program.

Abstract. Universities have the potential to transform eating habits through educational pro-
cesses, helping to combat the rise in diseases and environmental degradation. This research ai-
med to systematize information about individual, social, and institutional effects from the pers-
pective of participants in the workshop "Eating as a Healthy Lifestyle," emphasizing connections 
between food education and sustainability. Using a qualitative single-case study, participants 
were selected through discriminated theoretical sampling. Data were collected through epi-
sodic interviews and direct observation. The course led to positive changes across analyzed 
dimensions and sparked interest in the relationship between food and the environment. Howe-
ver, food availability and social influences continue to promote the consumption of foods that 
harm both health and environmental sustainability. In conclusion, while a healthy eating edu-
cational program can inspire interest in adopting sustainable diets, the knowledge gained may 
not be enough to maintain behavioral changes in the face of social dynamics and food availabi-
lity. Future research should explore whether adopting healthy eating habits stimulates interest 
in sustainability, or whether sustainability concerns drive improvements in dietary choices.

Keywords:  teacher, environmental education, nutrition education, health, university (Thesaurus).
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Conexões entre a educação alimentar e a sustentabilidade: análise dos resultados de um 
programa educativo de alimentação saudável

Resumo. As universidades podem contribuir, através de processos educativos, para transformar 
os hábitos alimentares e diminuir o aumento das doenças e o deterioro do meio ambiente. O 
objetivo desta pesquisa foi sistematizar informações sobre os efeitos individuais, sociais e insti-
tucionais a partir da perspectiva dos participantes do curso-oficina "Alimentação como estilo de 
vida saudável", com ênfase nas conexões entre a educação alimentar e a sustentabilidade. Foi 
realizado um estudo qualitativo de caso único. Os participantes foram selecionados por amos-
tragem teórica discriminada. As informações foram coletadas por meio de entrevistas episódi-
cas e observação direta. O curso gerou mudanças positivas nas dimensões analisadas e desper-
tou o interesse pela relação entre alimentação e meio ambiente; no entanto, a disponibilidade 
de alimentos e a influência social promovem o consumo de alimentos não recomendados para 
a saúde e o meio ambiente. Conclui-se que um programa educativo de alimentação saudável 
pode despertar o interesse por adotar uma dieta sustentável; no entanto, os conhecimentos 
adquiridos parecem ser insuficientes para manter as mudanças diante da dinâmica social e da 
disponibilidade de alimentos. Futuros estudos devem analisar se adotar uma alimentação sau-
dável estimula o interesse pela sustentabilidade ou se a preocupação com a sustentabilidade 
incentiva a melhoria da alimentação.

Palavras-chave: docente, educação ambiental, educação nutricional, saúde, universidade 
(Tesauro).

Introducción

El escenario de la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud fue Ottawa, 
Canadá, en 1986. En este evento se establecieron cinco ejes para el logro de la promoción de la 
salud, definida como la acción del Estado para “proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma” (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 1986). Dentro de los ejes establecidos se encuentran el desarrollo de aptitudes personales 
y la creación de entornos favorables. El primer eje implica el desarrollo individual, mediante pro-
cesos educativos, que proporcionen al individuo aptitudes para mantener y fortalecer la salud. 
El segundo alude a la importancia de mejorar las condiciones físicas, sociales, culturales y am-
bientales en las que las personas desempeñan diversas actividades, como el espacio de trabajo, 
considerado un espacio crucial para la mejora o detrimento de la salud (OMS, 1986).

Las universidades son espacios de trabajo y semilleros de conocimiento que congregan 
diversos actores sociales: personal directivo, académico, administrativo, estudiantes y sociedad 
en general. Desde 2015, la OMS, reconoce a las universidades como espacios que contribu-
yen al fortalecimiento de la salud de su comunidad (OMS, 2015). En el ámbito ambiental, el 
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Seminario Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe realizado en 1985, en 
Colombia, destaca la urgencia de vincular a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los 
problemas ambientales (Narváez, 2005). Para 1988 se establece la importancia de incorporar la 
dimensión ambiental en la educación superior y replantear el papel de las IES en la sociedad 
(Unesco, PNUMA e Icfes, 1988). En 2007, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) reconoció el rol de las IES en la transición hacia comunidades 
sustentables (PAIs y ANUIES, 2007), y en 2018 llamó a las IES a coadyuvar al desarrollo integral 
y sustentable del entorno mediante diversas acciones, como la generación de condiciones que 
favorezcan que su comunidad adopte medidas para disminuir el impacto negativo de su estilo 
de vida en la naturaleza, y la formación de agentes de cambio que desde las IES contribuyan, 
a través de acciones cotidianas, como la alimentación, al cuidado del medio ambiente y, por 
ende, al bienestar colectivo (Benítez Aguilar et al., 2021).

La alimentación es una necesidad básica y actividad cotidiana de todos los seres humanos 
definida como el “proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos 
para satisfacer la necesidad de comer” (FAO, 2015, p. 126). Según Willett et al. (2019), los patro-
nes de alimentación han conducido al mundo a una sindemia integrada por las pandemias de 
obesidad, desnutrición y cambio climático. El Panel Intergubernamental para el Cambio Cli-
mático (IPCC, 2019), en su informe expone que los patrones de producción y consumo de ali-
mentos son insostenibles para el planeta, por lo que es imperativo implementar acciones para 
salvaguardar la salud y el medio ambiente a través de cambios en la dieta.

Terán (2010) describe que en México entre los siglos XX y XXI, diversos cambios, como la 
urbanización, trajeron consigo la adopción de una dieta rica en productos comestibles ultra-
procesados, principalmente bebidas azucaradas. Lo anterior se reflejó, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Shamah-Levy et al., 2021) en el aumento en las prevalencias de 
sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus, enfermedades crónicas no transmisibles de etiología 
multifactorial, fuertemente relacionadas a la alimentación. Respecto al medio ambiente, desta-
ca la pérdida del 4% de la superficie forestal a causa de las prácticas agrícolas (INECC, 2018), el 
incremento de los GEI relacionados a la ganadería, el aumento de la huella hídrica y de residuos 
sólidos asociada a la producción y consumo de alimentos (SEMARNAT, 2022). Es destacable que 
según Chaudhary y Kastner (2016), México se encuentra entre los 10 países con mayor pérdida 
de biodiversidad relacionada a la producción de alimentos. Ante el contexto descrito, es urgen-
te transformar la dieta cotidiana para mantener la salud y conservar el medio ambiente; en este 
tenor, las IES como espacios formativos, son idóneos para implementar estrategias educativas 
que promuevan cambios en la dieta.

La Universidad Veracruzana (UV) es una Institución de Educación Superior de México con 
presencia en todo el estado de Veracruz mediante cinco sedes ubicadas a lo largo del territorio. 
Siendo la región de Xalapa la que concentra a la mayor cantidad de su comunidad (Universidad 
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Veracruzana, 2021). La UV es una IES comprometida con la formación de una comunidad que 
además de contar con capital académico, cuente con valores, como la ética y la responsabilidad 
hacia sí mismos y para la sociedad, mediante temas transversales, entre estos se encuentran la 
salud y la sustentabilidad (Universidad Veracruzana, 2019).

La UV, a través del Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV), implementa diversas 
acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud dirigidas a personal acadé-
mico, de confianza y autoridades universitarias (Universidad Veracruzana, 2014). El curso-taller 
“Alimentación como estilo de vida saludable”, surge como parte de las acciones realizadas por 
el SAISUV, con el propósito mejorar la salud de personal académico mediante la adopción de 
una dieta adecuada. Este curso abordó las características de una dieta correcta, raciones de ali-
mentos, análisis de la composición corporal, inocuidad de alimentos y elaboración de un menú 
(Universidad Veracruzana, 2019).

Debido a que participar en estos programas educativos tiene efectos en la vida de los asis-
tentes, el objetivo de la investigación de la que se desprende la presente, fue identificar los efec-
tos del curso-taller en tres dimensiones: individual, social e institucional. En este artículo se ex-
ponen los hallazgos que evidencian la relación entre la educación alimentaria y la sostenibilidad.

Metodología

Dado que la realidad es dinámica e interactiva, la investigación se basó en un paradig-
ma interpretativo cualitativo presentado como un estudio de caso único (Rodríguez Gómez et 
al.,1999), orientado a describir el fenómeno de estudio desde la mirada de los involucrados en 
el proceso (Vasilachis de Gialldino et al., 2006). Se consideraron como participantes el personal 
académico que finalizó el curso-taller, y como atributos de selección el área académica (cien-
cias de la salud, biológico-agropecuario, humanidades, técnica, económico-administrativo) y el 
sexo (hombre y mujer). Se utilizó un muestreo teórico discriminado (Strauss y Corbin, 1998). Los 
criterios de inclusión fueron haber concluido el curso-taller y aceptar participar en la investiga-
ción. El criterio de exclusión fue la negativa a participar.

Puesto que la investigación se realizó durante la pandemia por Covid-19, se utilizó la pla-
taforma digital Microsoft Teams para colectar los datos y así atender las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 se envió por correo electró-
nico una invitación a participar que contenía el objetivo de la investigación, los procedimientos 
para participar y la aprobación del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Salud Públi-
ca de la Universidad Veracruzana CEI-ISP-R12-2020. Los detalles sobre la participación y horarios 
se acordaron de manera conjunta.
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Se utilizó la entrevista episódica (Flick, 2014) para recabar narrativas de los sujetos, los epi-
sodios fueron los efectos individuales, sociales e institucionales del curso-taller. Se diseñó una 
guía de entrevista validada por otros investigadores y expertos en evaluación de programas de 
salud. La guía de entrevista fue piloteada para asegurar que fuera detonadora de narrativa, se 
probaron los procesos para establecer contacto con los participantes y el uso y funcionamiento 
de la plataforma digital. La observación directa selectiva se utilizó de forma complementaria 
para comprender la realidad (De Souza Minayo, 2004), se diseñó un protocolo de observación y 
se solicitó a los participantes compartir fotografías que dieran soporte a lo narrado.

Se realizaron 12 entrevistas, cumpliendo el criterio de transferibilidad (Valles, 1999). Se 
garantizó la heterogeneidad y homogeneidad de la muestra, y la saturación de los datos. Las 
entrevistas se grabaron en audio y video para su transcripción fiel. La estrategia de análisis se 
planteó en dos niveles: descriptivo y reinterpretativo. El nivel descriptivo consistió en una codi-
ficación selectiva para conceptos construidos a priori a la luz de la revisión empírica, combinada 
con una codificación abierta para los temas emergentes (Strauss y Corbin, 1998) y el nivel rein-
terpretativo en el análisis de la intensidad y espectro del discurso mediante tablas cualitativas 
para identificar diferencias y convergencias entre los participantes. Para el análisis de las imá-
genes se diseñó un protocolo de observación a la luz de las recomendaciones establecidas en 
la Norma Oficial 043 (Secretaría de Salud, 2013). La triangulación entre las técnicas cualitativas 
para colectar los datos garantiza la calidad de la investigación; por otro lado, la transferibilidad 
y dependebilidad se aseguraron mediante el muestreo y el acompañamiento por otros investi-
gadores (Valles, 1999).

Resultados y discusión

La edad máxima fue 64 años, y la mínima 27 años, siendo 41 años el promedio de edad. El 
75% vive acompañado de su pareja-hijos, o de sus padres o abuelos. Respecto al tipo de contra-
tación, la mayoría está contratado por tiempo completo en la universidad (75%). En la tabla 1, 
se muestran los atributos de los participantes.

Tabla 1
Caracterización de los participantes por atributo, sexo y área académica, entrevistados de noviem-
bre 2020- marzo 2021

Área académica
Sexo

Total
Mujer Hombre

Artes 1 0 1
Ciencias de la salud 1 2 3
Biológico-agropecuario 1 1 2
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Económico-administrativo 1 1 2
Humanidades 1 1 2
Técnica 1 1 2
Total 12

Se identificaron principalmente efectos positivos en las dimensiones analizadas; la carga 
ideológica del discurso es predominantemente educativa, toda vez que refieren un aprendi-
zaje obtenido por su asistencia al curso-taller. Ante lo anterior, la descripción de resultados se 
realizó con apoyo de los pilares de la educación escritos por Delors (1996): aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, y con las categorías construidas pre-
viamente basadas en la revisión empírica. Los resultados se muestran por dimensión de análisis: 
personal, social e institucional.

Dimensión personal

Aprender a conocer se refiere a la adquisición de conocimientos para la comprensión so-
bre una dieta saludable, aspecto identificado predominantemente en la investigación: “aprendí 
mucho sobre la división de los platos ¿no?, las cantidades, las porciones, cómo balancear la 
cuestión de los vegetales, que sean porciones más grandes comparadas a las carnes ¿no? la dis-
minución de lácteos, no tomar refrescos, alcoholes y demás, azúcar todo eso que sabemos que 
nos hace mucho daño” (4 Ga-1-M, comunicación personal, 3 de diciembre, 2020).

La adquisición de estos conocimientos trajo consigo la modificación de la dieta, esto se 
enmarca en el pilar aprender a hacer; este hace referencia a que el conocimiento adquirido se 
transforma en una competencia que posibilita al individuo poner en práctica los conocimientos 
en su entorno. Asimismo, los cambios en la dieta mostraban el interés por optar por alimentos 
que contribuyeran no solo a la salud, sino también al cuidado del medio ambiente: “antes nada 
más comprábamos algo rápido jamón, queso para hacer un sándwich ahora ya tratamos de com-
prar no jamón, más verduras, frutas” (3 Ca-2-H, comunicación personal, 27 de noviembre, 2020).

Según Delors (1996) aprender a ser se refiere a la reflexión para el actuar autónomo, con 
juicio y responsabilidad personal. Se identificó que los participantes reflexionaron sobre su con-
sumo de alimentos, y el de sus pares: “nos confrontó ante nuestros malos hábitos (risas) eso… 
primero porque ehhh si varios colegas comentaron y no me acuerdo si yo también, pues que 
yo pensaba que comía bien y ahí me di cuenta que no comía tan bien (2 AG-2-M, comunicación 
personal, 26 de noviembre, 2020). Es menester destacar que esta reflexión trajo consigo modi-
ficaciones positivas en las elecciones alimentarias, en términos de salud y sustentabilidad: “he 
tenido que sustituir o incluir, mejor dicho, más vegetales o legumbres que luego no las incluía 
tanto, pero pues ahora intento que tanto en el desayuno, comida, cena pues haya de eso… esos 
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son algunos de los cambios que he hecho ¿no? que aplico actualmente que vayan verduritas, 
alguna legumbre” (10 ME-4-M,comunicación personal, 28 de febrero, 2021).

Continuando con los aspectos relacionados a la sustentabilidad, el curso-taller promovió 
la adquisición y consumo de alimentos naturales beneficiosos tanto para la salud como para el 
entorno ambiental, como frutas y verduras; al mismo tiempo, incentivó la reducción en el con-
sumo de productos de origen animal y sus derivados, y estimuló la compra de alimentos locales: 
“por ejemplo tenía más verduras que carnes en mi casa” (4 Ga-1-M, comunicación personal, 3 de 
diciembre, 2020)”. Sin embargo, los participantes asociaban este cambio con la reducción de op-
ciones en la dieta cotidiana, por otro lado, relacionaban la compra de alimentos locales como una 
acción derivada de las condiciones sanitarias, es decir, no identificaron la relación entre la dieta 
cotidiana y el deterioro del medio ambiente, hallazgo similar a lo documentado por Meira-Cartea 
et al. (2018) respecto a la reducida percepción que tienen los consumidores sobre el efecto de su 
dieta en el medio ambiente y cambio climático: “pero a la vez como que uno dice si ¿con qué op-
ciones me quedo?, pues con la opción de hacerlo en casa… o con la opción de buscar mercaditos 
orgánicos con productores locales” (6 Oc-5-M, comunicación personal, 14 de enero, 2021).

Figura 1
Fotografías compartidas por 6 OC-5-M

Entre los efectos negativos se identificó que la preferencia por alimentos ultraprocesados 
y repostería, son una dificultad para mantener los cambios positivos a largo plazo: “aún me es 
difícil dejar de comer ciertos antojos como chocolate o dulces, pero en la medida de lo posible 
trato de que las colaciones sean más saludables sustituyendo cualquier golosina por alimentos 
sanos” (7 Vi-6-H, comunicación personal, 7 de febrero, 2021). En México, el consumo de pro-
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ductos comestibles ultraprocesados ha dado lugar al aumento de enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la obesidad, sobrepeso, desnutrición y diabetes mellitus, enfermedades 
que tienen mayor prevalencia a nivel nacional en comparación con las cifras reportadas a nivel 
global (Shamah-Levy et al., 2021). Además, la producción de alimentos ultraprocesados implica 
una significativa inversión de recursos naturales (tierra y agua) y su consumo aumenta la ge-
neración de residuos de un solo uso. Macari y Calvillo (2022) mencionan que entre del 50-88% 
de los desechos plásticos generados provienen del consumo de alimentos, contribuyendo a la 
contaminación de la tierra, agua y otros espacios naturales en los que estos se depositan. 

Dimensión social

En esta dimensión se incluye el pilar aprender a vivir juntos; según Delors (1996), este alu-
de a la comprensión del otro, al reconocimiento del pluralismo e interdependencia de los seres 
humanos. Resalta la influencia de la familia como aspecto positivo y negativo, el primero, con-
siderando que estos apoyan el cambio y mantenimiento de una dieta saludable: “en la familia, 
siendo que mi esposa tomó el curso junto conmigo, pues primero la plática, primero como inte-
grar la reflexión y tratar de aterrizar esa reflexión… en la medida de lo posible fuimos tratando 
de cambiar la forma en que realizábamos cada comida, escogiendo poco a poco alimentos más 
sanos, tratando de que en la medida de lo posible fueran menos procesados y más naturales” 
(Va- 3-H, comunicación personal, 16 de marzo, 2021). 

Del lado negativo aparece la resistencia al cambio, incitando el consumo de alimentos 
no adecuados para la salud y el medio ambiente: “me ha costado sobre todo por mi pareja 
porque a mí me gusta comer unas cosas y obviamente pues a él le gusta comer otras, entonces 
viene siendo a veces un poco complicado” (10 ME-4-M, comunicación personal, 28 de febrero, 
2021). Destaca la tensión que esta iniciativa trae consigo, principalmente en el ámbito familiar, 
contrario a lo narrado por los hombres, quienes refieren el apoyo de la familia en los cambios 
realizados: “hubo ciertos comentarios que le hacen sentir bien a uno, este en el de que “oye ya te 
bajó la panza” (risas)” (9 Ca-4-H, comunicación personal, 15 de octubre, 2021). En este tenor, Yos-
hikawa et al. (2021) refieren la importancia de contar con apoyo social para el mantenimiento 
de los cambios realizados en torno a la alimentación, aspecto identificado en esta investigación.

Las mujeres tienden a convertirse en promotoras de una alimentación saludable, com-
partiendo los saberes adquiridos con su familia y estudiantes: “incluso con algunas de mis ex 
estudiantes que gustan de cocinar, sobre todo ahorita en pandemia, luego me escriben y me 
dicen ¿maestra que va a cocinar hoy? entonces compartimos receta y hasta la foto del así me 
quedó” (5 Ta-6-M, comunicación personal, 13 de octubre, 2020). Este hallazgo pone de relieve el 
papel del docente como pieza fundamental para adaptar y compartir conocimiento, y sembrar 
valores éticos y morales que incentiven a los estudiantes hacia el cuidado del medio ambiente, 
incluso en tiempos de pandemia (Salazar y Abancin, 2022).
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Dimensión institucional

Fue evidente el reconocimiento hacia las iniciativas de promoción de la salud que la uni-
versidad llevó a cabo, así como el aprecio por el conocimiento adquirido como resultado de 
estas acciones (aprender a conocer), el cual es beneficioso para los asistentes al curso y su red 
social (aprender a vivir juntos): “pareciera que estos beneficios solo son, por ejemplo, para mí, 
o para los que recibimos el curso, pero si nosotros replicamos y hablamos sobre los beneficios 
que nos da a nosotros, pues obviamente les puede llegar a otros más…” (10 ME-4-M, comunica-
ción personal, 28 de febrero, 2021).

En el pilar aprender a vivir juntos se identificó el compartir experiencias con compañeros 
de diferentes áreas académicas como elemento positivo: “había nutriólogos, biólogos, quími-
cos, incluso los del área de negocios ¿no? hablando, explicando cómo se produce y vende la 
carne ¿no? o sea como que varios ámbitos de la producción de alimentos” (6 Oc-5-M, comunica-
ción personal, 14 de enero, 2021). Esto favoreció la reflexión del efecto de la cadena de suminis-
tro en el medio ambiente. Lo anterior gestó la creación de redes sociales positivas y la búsqueda 
de cambio de las condiciones estructurales del lugar de trabajo, a fin de hacer que estas sean 
pertinentes para mantener los cambios detonados en el curso: “esto motivó una discusión de 
que la cafetería que nos da servicio dentro del campus no estaba, no era adecuada para la ali-
mentación que necesitábamos los que estábamos ahí y los estudiantes, entonces se generó ahí 
una plática con el responsable, el administrador, y platicó con el dueño de la tienda, cambió el 
proveedor…” (8 Or-5-H, comunicación personal, 30 de enero, 2020). 

Por otro lado, la pertenencia social es un obstáculo para el mantenimiento de los cambios 
derivados del curso en el lugar de trabajo; según Patel y Buckland (2021), la adopción de una 
dieta que va contra la norma social dominante puede resultar en la exclusión del individuo de 
los grupos sociales: “me volví como antisocial, yo todo lo hacía en mi oficina, ahí trabajaba, ahí 
comía, ahí tomaba café (risas) y ya realmente yo salía ya nada más este… pues a dar la clase. 
Entonces mi afán de intentar que el horario de comida también fuera más sano, me duró una 
semana ¿no? o dos” (5 Ta-6-M, comunicación personal, 13 de octubre, 2020).

Se identificó que los participantes reconocen los esfuerzos realizados por la Universidad, 
como el curso-taller, en términos de sustentabilidad y salud: “creo que es una gran ayuda para 
nosotros y creo que es algo que deberíamos de tener ahí siempre” (9 Ca-4-H, comunicación per-
sonal, 15 de octubre, 2021). Sin embargo, reflexionan sobre la pertinencia del entorno en el que 
se desenvuelven para mantener los cambios gestados mediante el curso-taller: “me sorprendió 
que dijeran que nuestra cafetería era saludable, porque a mí nunca me lo ha parecido tanto” (1 
Me-3-M, comunicación personal, 7 de noviembre, 2021), y sobre factores estructurales como la 
carga de trabajo y la dinámica organizacional como elementos que dificultan el mantenimiento 
de los cambios.
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Diferencias por sexo

Las mujeres refieren principalmente la influencia de los aprendizajes adquiridos en la es-
cuela sobre la dieta y compartir experiencias y conocimientos relacionados al curso-taller con 
sus estudiantes. Esto pone de relieve la importancia de implementar procesos educativos que 
involucren a la familia y el rol de los espacios educativos en la formación de una ciudadanía 
ambiental. Oguzhan y Carter (2022) en su estudio sobre la influencia en el consumo de ali-
mentos, identificaron a la universidad como espacio proveedor de información en torno a la 
problemática ambiental y la dieta cotidiana, entre hijas y madres, favoreciendo el intercambio 
de información relacionada a la dieta; tal como se evidenció en esta investigación y coincide 
con otros estudios que señalan que las mujeres tienden a mostrar mayor interés en compartir 
información relacionada con la preservación de la salud y la protección del medio ambiente 
(Guerra et al., 2020; Díaz, 2018). 

Diferencias por área académica

Destaca que participantes de humanidades enfatizan la influencia de su dieta en el medio 
ambiente; esta preocupación les impulsa a elegir alimentos naturales y evitar el uso de plásticos 
de un solo uso en la compra de sus alimentos: “es muy difícil luchar contra los empaques porque 
casi todo viene empacado… por ejemplo, el uso de empaques en galletas, por ejemplo, vienen 
en caja y adentro de la caja viene un empaque de dos galletas ¿para qué tanto?” (8 Or-5-H, co-
municación personal, 30 de enero, 2020). Lo anterior, es congruente con las directrices de una 
alimentación saludable y con el compromiso social por la sustentabilidad que la universidad 
espera despertar en su comunidad a través de este curso-taller.

Figura 2 
Fotografías compartidas por 8 OR-5-H
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Los efectos positivos identificados concuerdan con lo expuesto por Sauvé (2017) sobre 
el rol de la educación en la movilización, concientización y cambio de la sociedad: “nos deja 
una consciencia como más clara de lo que está ocurriendo en estos temas de sustentabilidad 
en este tema específico de la alimentación, pero que tiene que ver también con el desperdi-
cio, las envolturas… los derechos de los consumidores, el saber qué estamos comiendo y todo 
eso, creo que nos deja una consciencia más clara de lo que pensamos que sabemos, pero en 
realidad no sabemos mucho” (8 Or-5-H, comunicación personal, 30 de enero, 2020). Y con lo 
descrito por Gómez (2022), en torno a la escuela como un espacio para la formación humana y 
la socialización de conceptos y características para el arte de la convivencia, que contribuye a 
gestar transformaciones sociales y culturales en pro de las nuevas generaciones. Finalmente, en 
el plano educativo, de acuerdo con Velasco (2021), incorporar en el docente la atención sobre 
la naturaleza y habilidades de uso general para la vida, como la elección de alimentos que favo-
rezcan la preservación de la salud y del entorno natural, supondría la reinvención de su práctica 
pedagógica, y por ende, formar al estudiante como un ser humano responsable, consciente y 
autorreflexivo de su entorno. 

Conclusiones

La Universidad Veracruzana como institución educativa, empleadora y comunitaria, in-
fluye de manera positiva en su comunidad mediante intervenciones educativas que fomentan 
modificaciones en la dieta.

Aunque el curso se focalizaba en la relación alimentación-salud, es destacable que este 
detonó la reflexión sobre la conexión entre el medio ambiente y dieta cotidiana, aspecto que 
muestra el alcance que pueden tener las universidades en la formación de una ciudadanía am-
biental en su comunidad que, mediante sus elecciones cotidianas como la alimentación, con-
tribuya a reducir los impactos negativos de la dieta en el medio ambiente. Los efectos positivos 
son una muestra del potencial de los procesos educativos para transformar la dieta, de manera 
individual y colectiva, resaltando que dichos procesos pueden detonar la creación de redes 
sociales interesadas en el cuidado de la salud y del medio ambiente, tomando acciones con-
juntas destinadas a mejorar el ambiente alimentario en el hogar y en el trabajo. Sin embargo, 
es necesario que la universidad implemente acciones para modificar las condiciones en las que 
trabajan los académicos para que los cambios sean permanentes.

Como fortaleza, destaca que el uso de plataformas digitales no tuvo afectaciones metodo-
lógicas en la investigación. Sobre las limitaciones, es posible que la pandemia haya influido en 
que los efectos sociales del curso-taller se centren principalmente en la familia; asimismo, se des-
conoce si los efectos identificados en esta investigación permanecerán después de la pandemia. 
Además, los resultados de esta investigación obedecen a una población particular en un contexto 
determinado, por lo que el alcance de este proceso educativo debe considerarse a la luz de estos.
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