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PREAMBULO. 

i 

Las causas profundas de los problemas ambientales se han identificado en la relacion 

hombre (léase también sociedad)-naturaleza. 

Desde fa historia de la humanidad el hombre se ha relacionado con la naturaleza, la 

relacibn que hoy guardamos con ella “es fruto de complejos procesos sociales, 

econémicos, politicos, culturales e ideolégicos que se remontan a varios siglos atras”’ 

Algunos autores sefialan que fa deificacién de la ciencia y los procesos industriales que 

siguieron a fa Revolucién Industrial han marcado una separaci6n entre el hombre y la 

naturaleza. Separacién que se ha manifestado en diversas consecuencias: 

El progreso tecnolégico desarrollado hasta nuestros dias ha traido consigo una mayor y 

mejor produccién que ha redituado en la acumutacion de dinero para unos cuantos, mas 

alla de la satisfaccion de necesidades. La forma de produccién capitalista no se ha 

preocupado por e! dénde y como obtener recursos naturales para transformarlos, 

pensando que la naturaleza es una fuente inagotable. EI consumismo, por su parte, nos 

ha llevado a una alta generacién de residuos que para la naturaleza e incluso para la 

industria son de dificil tratamiento. 

Hay que reconocer que si bien los cambios tecnolégicos han dejado consecuencias 

positivas en cuestiones de produccién de bienes de consumo, también han 

desembocado en ambientes altamente deteriorados. Pero paraddjicamente, si el hombre 

puede sobrevivir en estos ambientes es gracias a los conocimientos que transmite y 

enriquece de generacion en generaci6n. 

El hombre conoce la naturaleza: la transforma y adapta; pero tiene que identificar y 

aplicar procesos alternativos que fespeten sus propios ciclos y no la alteren de manera 

irreversible. El problema no es dejar de utilizar fa naturaleza, es como utilizarla. Y aqui 

valvemos al primer punto de este espacio: el cémo, esta mediado por cuestiones 

politicas, culturales, ideolégicas, etc. 

Un cambio en esta relacién implica conocer, reflexionar, reestructurar, modificar y actuar 

sobre éstos ambitos. La educacién es un factor que ha mostrado influencia en el cambio 

de mentalidades, por lo que aqui podemos enlazar las cuestiones ambientales y las 

cuestiones educativas. 

Hoy se habla de un desarrollo sustentable o sostenible, que es el desarrollo que busca 

satisfacer las necesidades de! presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias. Que ya se estén orientando los programas de 

desarrollo en este sentido es un gran avance hacia una nueva relacién con la naturaleza. 

Transitar hacia ese desarrollo no sdélo es cuestionar nuestros patrones y prioridades de 

———_—_ 

1 WUEST, Teresa (Coordinadora). Ecologia y Educacién. Elementos para el andlisis de 

la dimensi6n ambiental en el curriculum escolar. México, CESU-UNAM, 1992. p. 11. 

2 FAURE, Edgar, et. al. Aprender a_ser. 6ta. edicién. Espaiia, Alianza, 1986. p. 114.



vida, los valores basicos y el funcionamiento de los mas poderosos. Es preciso entender 

los problemas y plantear soluciones.” 

Antes de finalizar este segmento y dar pie a las cuestiones de orden educativo, cabe 

destacar los siguientes elementos que también tienen que ver con la relacién hombre- 

naturaleza. 

4. Los cambios en nuestro ambiente natural se producen por accién del hombre y por 

procesos naturales que estan fuera del alcance de éste, por ejemplo movimientos 

sismicos y erupciones volcanicas. Asi como el hombre no es un ser estatico, tampoco 

Ja naturaleza. 

2.- El hombre modifica y es modificado por la naturaleza. 

“el desarrollo y estado de sus érganos y de su cuerpo, al tipo de destrezas desarrolladas 

y, para algunos hasta algunos rasgos de su personalidad, se encuentran en estrecha 

realacién con el tipo de esfuerzo fisico al que est4n sometido, con las caracteristicas del 

clima y del paisaje, etcétera”* 

3.- El hombre es parte de la naturaleza. Esto rechaza la vision antropocéntrica que se ha 

manejado. 

En otro orden de ideas, la perspectiva que se tenga de la educacion necesariamente 

influye en las posiblidades que fe atribuimos a un proceso educativo. Este trabajo 

concibe a la educacién como un proceso complejo y continuo que manifiesta funciones 

de reproduccién y conservacién, pero que puede ofrecer espacios para fa reflexién y 

transformacién de la sociedad. 

A este respecto Gonzalez Gaudiano,® sefiala que es importante comprender que fa 

educacién cumple diversas funciones sociales que tienden tanto a la reproducci6n y a la 

resistencia, como a la transformaci6n det orden social que existe. 

La sociedad para mantener un equilibrio necesita tanto de la conservacién como el 

cambio. Los conocimientos, fas ideas, fas creencias, costumbres, etc., no son estaticos 

con el tiempo se modifican, se enriquecen o se dejan de lado. 

"La tendencia conservadora Idgica en toda comunidad social a reproducir los 

comportamientos, valores, ideas, instituciones, artefactos y relaciones que se han 

manifestado ttiles para la propia existencia del grupo humano choca inevitablemente con 

la tendencia también Iégica a modificar los caracteres de dicha formacién social que se 

  

3 RESTREPO, Ivan y Barkin, David. Educacion y Desarrollo sustentable. Cuaderno de 

trabajo 1. Presentado en la Cumbre Internacional de Educacién. México, CEA- 

UNESCO, 1997. p. 3. 

* WUEST, Teresa (Coordinadora). Op. Cit. p. 10. 
5 GONZALEZ Gaudiano, Edgar Javier, et. al. Hacia una estrate ia nacional lan 

accién de educacién ambiental. 2da. edicién. México, SEMARNAP, SEP, DGETI Y SEIT., 

1995, p. 98. 
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muestran especialmente desfavorables para algunos de fos individuos o grupos que 

componen el complejo y conflictivo tejido social”® 

Por otra parte,! la historia de la educacién nos ha mostrado que la educacién forma 

hombres para la sociedad, pero hoy también se plantea la necesidad de preparar 

hombres para sociedades que todavia no existen, para afrontar nuevos retos. Aqui la 

educacién prepara para el cambio. 

Desde ésta dptica, la educacién ambiental es una de las posiblidades para la reflexion y 

la transformacién del orden social. Representa una tendencia al cambio de algunos 

individuos y grupos que estan viendo afectada su calidad de vida, y por Ultimo, busca 

preparar hombres para la sociedad actual con sus problemas y para el cambio de ésta. 

Todo ello, hacia una nueva relacién hombre-naturaleza, mas respetuosa, mas armonica 

y mas justa. 

La educacién ambiental es educacién, el término ambiental se refiere a! tipo de 

educaci6n. 

Con to anterior, no se quiere caer en un educacionismo, mas bien se pretende resaltar el 

papel de la educacion en una nueva relacién del hombre con su entorno. 

En el ambito de los problemas ambientales, la educacién ambiental puede ubicarse en 

los afios 70's, por ésta razon se te considera un campo de estudio reciente y en 

construccién. Aunque se cuenta con bibliografia al respecto, se puede decir que su 

inserccién dentro de los espacios educativos no se ha dado a la par. Se reconoce su 

importancia y se habla de ella, pero por sus caracteristicas resulta complejo abordaria: 

"En efecto, la educacién ambiental implica cambios en las estructuras profundas del 

sistema, concemientes a la aplicacién de los valores, asimismo, implica cambios en las 

formas de organizar fa enseflanza y en los métodos que imperan en el sistema 

educativo”” 

Los multiples factores que intervienen en la problematica ambiental, no sélo de orden 

ecolégico sino social, requieren tanto del trabajo multidisciptinario como de nuevas 

formas de organizar el conocimiento. Ello también ha dificuitado su expansién en los 

sistemas educativos. 

Sobre la forma de abordarla se dice que no hay que perder de vista la problematica 

global, pero hay que enfocarse sobre la problematica particular de las comunidades, 

recordemos que vivimos en un pais multicultural y multidiverso, el cual reclama 

respuestas propias y especificas. 

De ahi que se reconozcan estas dos ideas: 

“Piensa globaimente, actua localmente” 

“Piensa localmente, actua globalmente” 

  

6 GIMENO Sacristan, J. Y Pérez Gémez, A. I. Comprender _y transformar la ensefianza. 

5ta. edicién. Espafia, Morata, 1996. p. 18. 

? MARTIN Molero, Francisca. Educacién ambiental. Madrid, Sintesis, 1996. p. 33. 
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Hay que reconsiderar nuestras acciones con respecto al medio ambiente, pero no para 

crear un sentimiento de culpabilidad, sino para comprender el por qué de nuestras 

conductas y clanficar hacia que sociedad queremos llegar. 

Se deben ubicar niveles de responsabilidad en los problemas y en ese sentido orientar la 

participacién de cada uno de nosotros. 

Como todo proceso educativo, la educacién ambiental es un proceso lento que para 

tener efectividad necesita ser integrado a la formacién del ser humano, desde su infancia 

y en fas diversas esferas de su vida. Ella reconoce que la educacién va mas alla de la 

escuela y de la edad. 

De acuerdo a este planteamiento, el sector de los adultos se encuentra dentro de sus 

destinatarios, ademas de que en muchos casos ellos son los tomadores de decisiones y 

son ejemplo de los mas pequefios. Aunque se dice que con los adultos es mucho mas 

dificil incidir en sus comportamientos, habitos, actitudes y creencias; esto no es 

imposible: el hombre es un ser en construccién y constantemente esté aprendiendo. Por 

ello vale la pena hacer una propuesta de educacién ambiental para adultos. 

Este trabajo muestra una iniciativa de educacién ambiental para adultos dentro de 

Ciudad Universitaria, que surge como apoyo a acciones de mejoramiento ambiental. La 

relevancia que puede tener es que se puede abrir un espacio dentro de ta Universidad, 

especificamente en las dependencias administrativas, para hablar sobre nuestras 

acciones y su repercusion en el ambiente y a partir de ello generar la participacién de la 

gente en la solucién de los problemas ambientales. 

Se podria pensar que nuestra incidencia en el cambio ambiental es muy poca o nula y 

que un simple reciclaje de papel no acaba con el problema de fondo. Sin embargo, como 

se menciona arriba, el simple hecho de cuestionar nuestros habitos y saber las 

consecuencias que tienen nuestras conductas, asi como sentir que podemos contribuir al 

aprovechamiento de los recursos, nos lleva a no ser tan indiferentes con lo que ocurte, a 

sensibilizamos. 

En la medida en que se sigan abriendo y apoyando estos espacios, lograremos una 

accion mas efectiva y no acciones aisladas. 
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INTRODUCCION 

La problematical ambiental es un tema que hoy en dia tiene gran importancia a nivel no 

Gnicamente de pais, sino de planeta. La calidad de vida del ser humano y de otras 

especies se ve afectada por los desechos que producen fas actividades humanas, el 

modo de vida caracterizado por ef consumismo y !a indiferencia. Todo ello aunado al 

desconocimiento, a la falta de participacién en la solucién y prevencién de nuevos 

problemas, entre otras situaciones. 

Los problemas ambientales que se han manifestado no se remiten unicamente a los de 

contaminacién de agua, aire y suelo; también han desembocado en problemas globales 

como el adelgazamiento de fa capa de ozono y el calentamiento global. Hoy podemos 

decir que ésta situacién nos concieme y afecta a todos. 

Que se comprenda la relacién entre el hombre y su medio ambiente es una de las 

grandes misiones de nuestro tiempo. Ademas de que toda actividad humana tiene 

impacto ya sea positivo o negativo en el medio ambiente. 

La educacién ambiental es una de las respuestas a la problematica ambiental, ésta se 

entiende como un proceso permanente dirigido a la poblacién mundial, que busca 

desarrollar en cada individuo conacimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y vatores, 

que les permitan participar, conscientemente, de manera individual y grupal en la 

prevencién y solucién de los problemas ambientales. 

Si entendemos a la Pedagogia como disciplina que estudia los procesos educatives y 

por ende al hombre en situacién educativa, podemos ver que ésta tiene un campo de 

accién dentro de la educacién ambiental. Puede aportarle elementos tedrico- 

metodoldégicos para abordar el proceso ensefanza-aprendizaje. De ahi que el iema de ia 

educacién ambiental se haya seleccionado por una tesis de Pedagogia. 

Aclarado esto, enmarquemos ef contenido de este trabajo de investigaci6n. 

Una de las problematicas mas importantes y de contacto directo con la poblacién es ej 

manejo de los residuos sélidos (basura). La gran cantidad que se genera, su 

composicién, la contaminacién que produce su falta de tratamiento, la sobreexplotacién 

de recursos que tiene implicita; aunado al problema social y al gasto economico que 

representa hacen de ella un enorme reto. 

Una de las soluciones que se ha propuesto para atacar el problema de los residuos 

sélidos es dares un manejo altemativo, un manejo llamado integral o ambiental que 

consiste en la reduccién, reutilizacién y reciclaje de los residuos; evitando asi que los 

residuos se mezclen y se desaprovechen como materia prima para nuevos procesas 

industriales. 

En Ciudad Universitaria el problema de los residuos sdlidos esta identificado como uno 

de los puntos a tratar dentro del mejoramiento ambiental. Por medio de ja Comision para 

el Control Ecolégico del Campus (CCEC) se trabaja este manejo aiternativo.



Especificamente la CCEC tiene un Programa para el manejo de los residuos sdlidos y 

este a su vez uno para la recolecci6n de fos residuos separados. 

Sin embargo, los'esfuerzos no han sido suficientes y en 1995, el Programa Universitario 

de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, decidié contribuir al problema de los residuos 

sélidos apoyando un proyecto de investigacién denominado “Educacién ambiental para 

la participacién comunitaria en ta separacién de papel en C.U.: proyecto piloto”. El 

objetivo de este proyecto fue sentar bases metodolégicas, asi como de organizacion, 

planeacién y evaluacion, para un programa permanente de manejo integral de papel que 

incorpore a fa Comunidad de C.U. 

Se definid que el residuo a recuperar seria el papel por ser uno de los principales 

residuos generados en dependencias administrativas. Se concibié como un proyecto 

educativo por juzgar que a las iniciativas de separacién de residuos les estaba faltando 

la parte educativa, e! por qué, para qué y cémo. 

El trabajo del proyecto piloto se desarrollo en las instalaciones de la Coordinaci6én 

Cientifica de la UNAM, lugar donde fisicamente se encontraba el PUMA. 

El equipo del proyecto estaba conformado por personas de diversa formacion: Biologia, 

Comunicacién Grafica, Geografia, Disefio Industrial, Estudios Latinoamericanos y 

Pedagogia. Cada uno desde su saber y su experiencia, aporté elementos para el 

desarrollo del Programa. 

Concluido e! proyecto piloto, el Programa Universitario de Medio Ambiente reitero su 

apoyo al proyecto ahora bajo el nombre de “Programa de educacién ambiental 

ReC.U.pera: reduccién, reuso y reciclaje de papel en oficinas de C.U.”. 

Este Programa se enriquece con los resultados y experiencia del proyecto piloto, pero 

ademas busca que cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario haga una 

evaluacién del trabajo grupal e individual y de ahi hacer replanteamientos y en su caso 

nuevas aportaciones. 

Haciendo una revision del proceso, desde la Pedagogia, se detecté lo siguiente: 

« No todo el personal a quien se dirigié el programa participo 

Los materiales didacticos empleados fueron considerados por algunas personas como 

muy informales o muy basicos 

Algunos contenides ya eran conocidos por el personal al que se dirigié e! Programa 

No se hizo una evaluacién diagnéstica 

No se integraron conocimientos, ideas previas, intereses, en el disefio de actividades 

No se revisaron metodologias propias para el trabajo con adultos. 

Todo ello hace pensar que e! programa esta dirigido a adultos y que como tal puede 

aprovechar elementos de !a educacién de adultos; que ademas debe disefiarse y 

aplicarse un instrumento para una evaluacién diagnéstica y los resultados deben ser 

incorporados al disefio de! programa. También hay que conocer nuevas formas y medios 

de trabajo tanto de la educacién ambiental como de la educacién de adultos para



incluirlos o adaptarlos. Finalmente, el espacio de trabajo es un espacio no formal y como 

tal tiene sus propias caracteristicas. 

Por esta razén el objetivo general de este trabajo es disefiar una propuesta para el 

Programa de educacién ambiental ReC.U.pera: reduccion, reuso y reciclaje de pape! en 

oficinas de Ciudad Universitaria, a través de los supuestos tedricos de la educacion 

ambiental, de la educacién de adultos y de la deteccién de! perfil det empleado 

administrativo. 

E! drea en la que se ubica este trabajo es educacién permanente, ya que la educacién 

ambiental va mas alla de la edad, de la escuela, formando parte de la vida de los seres 

humanos. 

Para el logro del objetivo primeramente se realiz6 una investigacién documental sobre 

educacién ambiental y educacién de adultos; se acudié también a_ informacion 

documental sobre metodologias, técnicas y materiales que se han empleado en fa 

educacién ambiental y en la educacién de adultos. Posteriormente, se disefid y aplicd un 

cuestionario de evaluacién diagndstica, del cual se desprendio informacién importante 

para definir un perfil del empleado administrativo al que va dirigido ef Programa. 

Finalmente, se incorporé esta informacién en la propuesta. 

La hipétesis que da cauce a este trabajo es que sdlo se podra hacer una propuesta para 

la elaboracién del programa de educacién ambiental ReC.U.pera: reduccion, reuso y 

reciclaje de papel en oficinas de C.U., si se conjuntan los supuestos tedricos de la 

educacién ambiental, de ta educacién de adultos y ef perfil del empleado de las 

dependencias a las que va dirigido el Programa. 

Para dar sustento a todo lo anteriormsnte expuesto, el contenido de esta tesis es el 

siguiente: 

En el capitulo 1 se presenta un marco referencial del Programa “ReC.U.pera”, se habla 

de manera general de sus antecedentes, fos programas con que se vincula, el objetivo a 

que responde y se plantea finalmente cual es la intencién de esta tesis. 

En el capitulo 2 se habla desde la educacién ambiental y la educacién de adultos, se 

presenta una contextualizacion, una conceptualizacion y una caracterizacién de ambas. 

En el capitulo 3 también se habla desde la educacién ambiental y la educacién de 

adultos, mostrandose caminos a seguir para elaborar programas, técnicas que ya se han 

trabajado con grupos, recomendaciones sobre los materiales didacticos y una propuesta 

de evaluacion. 

Ya en el capitulo 4 se presenta un cuestionario para la evaluacién diagnéstica, que 

permite conocer al empleado administrative. 

El capitulo 5 aclara los elementos retomados en la propuesta, da un panorama general 

del problema de los residuos sdlidos que explica en mucho el contenido a trabajar en las 

sesiones propuestas, presenta instrumentos de evaluacion y recomendaciones 

generales. 
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Mas adelante se manifiesta tas conclusion 

las fuentes de consulta a las que se recurrié y por tiltimo se anexan esq! 

y grficas que apoyan los contenidos de los capitulos 1, 3 y 4. 

es desprendidas dei trabajo de investigacion, 
uemas, técnicas 
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Cap. 1. UBICACION DEL PROGRAMA “REC.U.PERA” 

1.1.Programa Universitario de Medio Ambiente. 

1.1. 1. Creacién. 

El Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA} es una dependencia 

universitaria que surge de la inquietud manifestada por académicos de diversas 

disciplinas de ta UNAM que han venido estudiando desde hace tiempo la 

problematica ambiental y han dado origen a trabajos, Centros e Institutos 

relacionados con el tema. Este Programa se forma para realizar acciones de 

coordinacién, estimulo y vinculo entre instancias dedicadas a cuestiones 

ambientales. 

Su formacién responde también a una necesidad de la sociedad: atender la 

problematica ambiental. Para su establecimiento se consideré que en la UNAM 

ya existlan esfuerzos e infraestructura para dar respuesta a esta problematica. 

El PUMA fue instalado por el Rector de la UNAM Dr. José Sarukhan, e! 15 de 

noviembre de 1991, quedando como su Director el Dr. Octavio Rivero Serrano. 

Asif también se establece que estar4 bajo el auspicio de la Coordinacién de la 

investigacién Cientifica. 

Actualmente el PUMA, al igual que otros programas universitarios, se le 

integr6é a la nueva Coordinacién de Vinculacién, cuyo acuerdo de creacién 

entré en vigor el dia 16 de junio de 1997. 

La Coordinacién de Vinculacién se crea con el fin de concertar una estrategia 

integral que mantenga una relacién Universidad-Sociedad a través de la 

atencién de los problemas propios del desarrollo nacional. Depende 

directamente del Rector y tiene como funciones identificar y atender 

necesidades sociales relevantes a grupos y sectores que puedan ser apoyados 

con proyectos de vinculaci6n. 

1.1.2. Objetivos y funciones. 

La finalidad de crear el PUMA es organizar una coordinacién que proporcione 

un marco de referencia en el que la UNAM encuadrara sus acciones de 

investigacién y desarrollo, formacién de recursos humanos principalmente en el 

Ambito de posgrado; de divulgacién, asesorla y vinculacién con otros sectores 

del pals. 

El PUMA, a lo largo de su trayectoria-considerando objetivos y funciones- ha 

colaborado con la UNAM y otros sectores publicos en localizar las causas y



  

efectos de los problemas ambientales; ha apoyado trabajos de investigacién, 

proporcionado asesorfas en cuestiones ambientales, organizado e impartido 

cursos sobre medio ambiente, realizado diversos foros de difusién de la 

tematica ambiental, tales como reuniones académicas, simposios, congresos, 

c4psulas de divulgacién y publicacién de materiales.' 

Ya dentro del acuerdo de Creacién de !a Coordinaci6én de Vinculacién de ta 

Universidad Nacional Auténoma de México, los Programa Universitarios tienen 

las siguientes funciones: 

“|. Participar en ta identificaci6n y definici6n de los principales problemas 

nacionales en sus respectivos campos y colaborar con los organismos publicos 

y privados responsables en la busqueda de soluciones. 

ll. Diagnosticar y evaluar las capacidades y recursos universitarios que puedan 

aprovecharse, asf como su posible disponibilidad. 

It. Establecer estrategias y mecanismos que aseguren el aprovechamiento de 

resultados de investigacién en beneficio de la sociedad. 

IV. Colaborar con fas dependencias universitarias en la integraci6n de 

proyectos interdisciplinarios de interés prioritario para el pals. 

V. Procurar ta asignacién de recursos econémicos por parte de las instancias 

interesadas y capital semilla por parte de la UNAM, para la iniciaci6n de 

esfuerzos relevantes” 7 

Aunado a esto, se manifiesta que los acuerdos de creaci6n de los Programas 

Universitarios se revisarén para adecuarlos a los nuevos lineamientos de la 

Coordinacién de Vinculacién. 

  

  

4.1.3. Areas. 

Las 4reas que integran el PUMA son: 

Ecologia- Comunicaci6n y| Eventos Quimica 

Educacién Educacién Cientificos y 

Ambiental Ambiental Cursos 

Salud Técnica Informatica 

Administrativa           

  

| PUMA-UNAM. Informe de actividades 1996. 27 pp. 
2 Gaceta UNAM, 16 de junio de 1997. “Acuerdo por el que se crea la Nueva Coordinacién de Vinculacién”.



1.1.4, Area Ecologia-Educacién ambiental. 

Esta drea a! igual que otras se encargan de la planeacién y coordinacién de 

algunos de los cursos de actualizacién del PUMA. 

e Economia ambiental 

Educacién ambiental: Cémo ensefiar temas ambientales 

Ordenamiento Ecolégico e Impacto Ambiental 

Ecologia y Manejo de Recursos Forestales 

Restauracién Ecoldgica. 

Aunado a ello, se tiene a su cargo la planeacién y coordinacié6n de eventos 

académicos y de difusién tales como Simposios, Reuniones Anuales. Ejemplo 

de ello es el “Simposio Nacional: Reduccién y Reciclaje de Residuos Sélidos 

Municipales”,, llevado a cabo en 1997. 

Dos proyectos son los que coordina esta area: 

* “Bachillerato y medio ambiente”, e! cual, trabaja para acercar la tematica 

ambiental a los espacios det bachillerato. Buscando el llamado “efecto 

multiplicador” se ha capacitado a maestros de Prepas, CCHs y Sistema 

Incorporado en cuestiones de educacién ambiental, de aqu{ se ha formado 

un grupo de profesores que han desarrollado proyectos ambientales con sus 

grupos, los cuales se han presentado; en algunos casos, en el “Encuentro 

Jévenes y Medio Ambiente” que ya se ha realizado en dos ocasiones. 

Complementando el trabajo de los profesores, el Encuentro busca dar a 

conocer las inquietudes de los jévenes ante la problemdtica ambiental, sus 

trabajos y sobre todo que se conozcan y apoyen entre si. Es un espacio de 

intercambio y de enriquecimiento para sus proyectos y para ellos mismos; ya 

que son los jévenes los secretarios y los que presentan las conclusiones de 

cada una de las mesas de trabajo. 

* El segundo proyecto es el denominado “Programa de Educacién Ambiental 

ReC.U.pera: reduccién, reuso y reciclaje de papel en oficinas de Ciudad 

Universitaria” . 

Este programa es producto y secuencia del Proyecto “Educacién ambiental 

para fa participacién comunitaria en la separacién de papel: proyecto piloto”. 

Busca sensibilizar a la comunidad de tas dependencias administrativas de C.U. 

ante la problemdtica del manejo de residuos sdlidos y asf lograr su particién en 

la reduccién, reuso y recuperacién de papel para su posterior reciclaje. En el 

siguiente apartado se detalla mas este proyecto ya que es el que da origen a 

esta tesis.



1.2.Proyecto “Educacién Ambiental para la Participacién Comunitaria en la 

Separacién de Papel en C.U.: Proyecto Piloto”.’ 

| 
1.2.1. Antecedentes y Justificacién. 

El proyecto “Educacién Ambiental para la participacién comunitaria en la 

separacién de papel en C.U.: Proyecto Piloto”, inicié en octubre de 1995, 

como su nombre lo indica fue un piloto que busco sentar bases metodoldgicas, 

asl como de organizaci6n, planeacién y evaluacién, para un programa 

permanente de manejo integral de papel que incorpore a la comunidad 

Universitaria. 

La justificacién de este proyecto se basaba, a nivel global, en pensar que los 

problemas ambientales del pafs no son exclusivos del mismo, los comparte con 

otros palses. Entre estos problemas se encuentra el manejo de residuos sélidos 

(basura),este problema es, hoy en dia, uno de los mas graves ya que tiene 

efectos directos sobre la contaminacién de! ambiente, la sobreexplotacién de 

recursos y la salud de las personas, esto es, en el deterioro de la calidad de 

vida. 

A nivel universitario los antecedentes de un trabajo enfocado a mejorar las 

condiciones ambientales de la UNAM estan en la Comisién para e! Control 

Ecolégico del Campus (CCEC). Esta Comisi6n, tiene como tarea, mejorar las 

condiciones ambientales que prevalecen dentro de los recintos universitarios y 

procurar un uso y manejo adecuados de materiales provenientes de los 

recursos naturales; 8 son los programas que desarrolla: uso eficiente de la 

energfa, dignificacién de servicios sanitarios, mejoramiento continuo de dreas 

verdes, mejoramiento de vialidad y transporte, manejo de residuos peligrosos, 

manejo adecuado del agua, dignificacién de espacios y el mas importante en 

este caso, maneje de residuos sdlidos. 

El Programa de Manejo de Residuos S6lidos tiene como objetivo reducir la 

produccién de basura al separarla en sus fracciones principales para lograr su 

reciclaje. Por medio del reciclaje de las fracciones que forman la basura es 

posible reducir en forma importante la utilizacién de recursos naturales como 

materia prima. Asimismo, este programa pretende lograr que la comunidad 

universitaria colabore en la separacién de los residuos antes de que se 

conviertan en basura. 

  

3 La informacién de este apartado esta basada en la “solicitud de apoyo financiero” (1995), informes de 

avances del proyecto y del estimado de acciones presentados al director del PUMA (1996 y 1997).



“ . Para iniciar estas acciones se adquirieron y distribuyeron botes de basura 

en las dependencias que forman la zona piloto y se establecié un 

procedimiento para la separaci6n y recoleccién de los residuos separados.”* 

Se ha evaluado este proyecto con el fin de mejorarlo y ampliarlo a otras zonas, 

aparte de la llamada zona piloto que esté comprendida dentro del primer 

circuito escolar y consta de 32 dependencias en 54 edificios. 

Cabe sefialar que los residuos de jardinerla se estan colectando para 

posteriormente ser materia prima para la planta de composta (abono organico). 

Los comentarios que tuvo la comunidad universitaria hacia este programa 

versan sobre los siguientes aspectos: la colocacién de contenedores se hizo sin 

previo aviso, falto informacién sobre el gpara qué?, .qué pasa después?, zqué 

residuo va en cada contenedor?, etc.; igualmente se dijo que no se respetaba 

la separacién por parte del personal de intendencia y que en ocasiones la 

acumulacién de un residuo, por ejemplo el pldstico, en e! contenedor asignado 

para ello hacia que las personas lo depositaran en otro de los contenedores. 

Otro de los elementos que dan origen a este proyecto es un diagnéstico de 

generaci6n de basura en Ciudad Universitaria, realizado en 1994 por el 

Programa Universitario de Medio Ambiente y la Direcci6n General de Obras y 

Servicios de la UNAM. Aqu! se cuantificé y tipificé la basura y se obtuvo e! 

dato de que Ciudad Universitaria producia 24 toneladas de basura diariamente, 

de esa cantidad se recuperé material potencialmente reciclable obteniéndose 

que el papel y el cartén hacen el 42 % del total de los materiales reciclables. 

Las demé4s fracciones vidrio, aluminio, metal y plastico sumaban el 58 % 

restante. 

En este diagnéstico se observé que existe una seleccién de residuos para su 

venta (pepena) tanto en los botes ubicados en toda ciudad universitaria, como 

en las artesas (grandes contenedores de basura), por lo que la cantidad de 

residuos que se contabiliz6é es menor que la que es en realidad. 

Como se puede notar la cantidad de papel en la basura es de considerarse y 

més cuando es un material reciclable. Esta situacién hace pensar que recuperar 

esta cantidad de papel de la basura disminuirfa en la misma proporcién la 

cantidad total de residuos en C.U. 

En este mismo afio se pone en marcha el Programa de Reciclaje de desechos 

(hoy Programa de Recoleccién de Residuos Separados} fruto de un convenio 

entre ta Direccién General de Obras y Servicios Generales (en apoyo al Control 

Ecolégico del Campus) y la empresa transformadora de papel y cartén 

“TRANSPAC”, Aqui se tiene la finalidad de que los residuos sélidos que se 

  

* Folicto “Control Ecolégico del Campus”, México, UNAM, 1994. pp. 11-12.



generan en las dependencias universitarias se aprovechen mediante el 

reciclaje. 

Los residuos |que se toman en cuenta para su recolecci6n por parte de la 

empresa son: papel y cartén, metal, plastico y vidrio. 

De octubre de 1994 a mayo de 1995 se colectaron 51 toneladas de papel, a 

pesar de que Unicamente estaban incluidas en el programa 28 dependencias de 

toda C.U. En 1995 se entregaron 600 millares de hojas de papel reciclado 

entre las dependencias participantes. 

El modo de operar este sistema es que la empresa pasa a recolectar fos 

residuos con un representante de la Universidad, se pesan y anota la cantidad 

en un recibo que es entregado al personal responsable de la dependencia; 

posteriormente la empresa paga a la Universidad por el total de residuos 

recolectados. En el caso de! papel una parte del papel nuevo que se compra 

para la UNAM se compra con el dinero obtenido de la venta del papel usado y 

de otros residuos. Las dependencias que participan en el programa son 

incentivadas con papel reciclado. 

A partir de abril de 1996, la Empresa Loreto y Pefa Pobre, S.A. de C.V. se 

encarga de ‘a recoleccién del papel en las dependencias universitarias. 

Actualmente se est4 revisando el convenio para renovarlo o establecer otro 

con una nueva empresa. 

Aunque el niimero de dependencias participantes en este Programa se 

incrementé, la mayorfa de la comunidad universitaria desconoce su existencia. 

Se hace necesario por lo tanto apoyar este programa con difusi6n y con la 

parte educativa. 

La problemética del manejo de residuos sdlidos, el apoyar el trabajo ya 

emprendido por otros programas, la busqueda de soluciones a la generaci6n de 

basura y el desaprovechamiento de los recursos naturales, la difusién de la 

tematica ambiental, asf como iniciar acciones de educacién ambiental entre la 

comunidad universitaria, es a grandes rasgos lo que justifica la puesta en 

marcha del proyecto piloto. 

La educacién ambiental como una de las estrategias para llevar a cabo 

medidas preventivas y /o correctivas para los problemas ambientales, se 

vislumbra en este sentido como una de fas alternativas para abordar el 

problema de los residuos sélidos. La educacién ambiental busca que la 

poblaci6n tenga conocimientos teéricos y prdcticos y esté afectivamente 

motivado para participar. Por ello un proyecto educativo. 

El interés de! Programa Universitario de Medio Ambiente y su participacién 

dentro del estudio de la problematica de los residuos sélidos dentro de Ciudad



Universitaria hace posible que se apruebe la solicitud de apoyo financiero al 

proyecto “Educacién ambiental para la participacién comunitaria en fa 

separacién de papel en C.U.: proyecto piloto”. El proyecto queda inserto 

dentro de! 4rea Ecologfa-Educacién Ambiental y oficialmente entra en actividad 

el 2 de octubre de 1995. El persona! que funge como corresponsable queda 

integrado por una comunicadora grafica, una persona de estudios 

latinoamericanos y una pedagoga (quien realiza este trabajo); la coordinacién 

queda a cargo de una bidloga. 

La redaccién del proyecto se hizo con las personas arriba mencionadas mas 

otras dos, un geégrafo y una disefiadora gréfica, quienes no pudieron continuar 

apoydndolo. El trabajar con personas de distinta formacién se baso en una de 

las caracteristicas y necesidades de cualquier proyecto de educacién 

ambiental: el trabajo multidisciplinario. 

El desarrollo de las actividades requeridas por el proyecto se asigné de acuerdo 

al perfil de cada una de las carreras, pero después el trabajo individual se ponla 

a consideracién grupal; en ocasiones el trabajo se hacia en equipo. 

1.2.2. Objetivos y alcances. 

El objetivo general del proyecto piloto fue: Sentar bases metodoldgicas, as! 

como de organizaci6n, planeaci6n y evaluaci6én, para un programa permanente 

de manejo integral de papel que incorpore a la comunidad de Ciudad 

Universitaria. 

Los objetivos especificos o pasos para llegar al objetivo rector fueron: 

* Conformar equipos de promotores, (servidores sociales, personal de las 

dependencias y coordinadores del proyecto) que apoyen el proyecto de 

manejo de papel. 

¢ Realizar un diagnéstico de la situacién actual del manejo de los residuos 

sdlidos en las dependencias considerando la infraestructura material y 

humana con que se cuenta 

* Desarrollar ejes de accién que permitan la ejecucién coordinada de un 

proyecto de manejo de papel en las dependencias. 

¢ Sensibilizar a la poblacién de la dependencias para lograr su participaci6n en 

la busqueda de soluciones al problema de los residuos s6lidos, haciendo 

énfasis en el papel. 

Evaluar el proyecto piloto



« Establecer la metodologia para la implementacién de programas de manejo 

de papel en dependencias administrativas de C.U. 

Los alcances que se propusieron son los siguientes: 

» Formacién de equipos de trabajo que puedan extender la metodologla a 

otros edificios en Ciudad Universitaria 

* Obtencién de diagnésticos de manejo de residuos sélidos en dos 

dependencias 

e Implementacién de un plan de manejo de papel en dos edificios de Ciudad 

Universitaria 

e Obtencién de dos reportes sobre el manejo de papel en dos dependencias 

« Formacién de por lo menos tres servidores sociales promotores de proyectos 

de manejo de residuos. 

1.2.3. Metodologia de trabajo. 

El camino que siguié el proyecto consta de jas siguientes etapas. 

CONFORMACION DEL EQUIPO PROMOTOR DEL PROYECTO. 

Para el logro de este objetivo, el equipo base y la coordinadora del proyecto, 

definieron formas de trabajo interno y hacia la comunidad. 

Para completar el equipo de trabajo se realiz6 una seleccién de servidores 

sociales, que requirid el determinar un perfil del servidor social para el 

proyecto, la elaboracién de un cartel para convocar a servicio social, 

distribucién del cartel en ENEP’s y FES Y Facultades de C.U., se realizaron 

cuestionarios de registro y de conocimiento del estudiante, se elabor6é un curso 

para la seleccién de servidores sociales y una gulfa de entrevista, asf como 

material diddctico para e! servidor social y los responsables del proyecto. Se 

seleccionaron 4 servidores sociales de las carreras de Psicologia, Pedagogla y 

dos Disefadores Industriales. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS, CON ENFASIS EN EL RESIDUO PAPEL. 

Ya con el equipo se elaboraron instrumentos de recopilacién de informacion, se 

obtuvieron y revisaron planos de ubicacién y arquitecténico de la Coordinacién 

de la Investigacién Cientifica (lugar donde estaba adscrito el PUMA), se



  

identificaron los articulos que se emptean en las actividades diarias y estan 

hechos con papel o cartén; se ubicaron las 4reas en las que se divide el edificio 

y los contenedores que est4n dentro de cada una de ellas. Los contenedores 

son de dos tipos los asignados especificamente para basura y los segundos en 

donde se deposita el papel y e! cart6n cuando ya no son utiles. 

Por otra parte, se hizo una investigacién sobre la rutina de recoleccién de la 

basura y del papel dentro de la dependencia y la rutina de recoleccién de pape! 

por parte de la empresa recicladora. Todo ello pata saber cual es el manejo que 

se le da a la basura y al papel y cémo podrian colocarse y/o facilitar la 

recuperacién de papel en las oficinas y para el personal de intendencia. 

Como parte esencial para evaluar el impacto del proyecto en la dependencia, 

se realiz6 la cuantificacién y tipificacién de los residuos generados durante una 

semana (26 de febrero al 1 de marzo 96), ésta consistié en recolectar la 

basura diariamente, separarla en sus fracciones, pesarla y registrar los datos. 

El papel por ser el residuo de nuestro interés se recuperé en bolsas de plastico. 

PLANEACION DEL TRABAJO EN COMUNIDAD. 

Reuniones de trabajo se tuvieron para planear el trabajo en comunidad se 

decidié tener dos visitas, una de presentaci6n y otra de aspectos prdcticos de 

reconocimiento de papel recictable. Se elaboraron materiales de apoyo para el 

proyecto que consistieron en carpetas de presentacién del proyecto para 

autoridades, rotafolios para presentacién del proyecto, artesanfas hechas con 

papel, muestrarios sobre tipos de papel reciclables y no reciclables, carteles 

con informacién ambiental y el proyecto, tripticos para identificar papeles 

reciclables y sobre el proceso de elaboracién de papel reciclado. 

DIFUSION Y SENSIBILIZACION 

Fueron a las autoridades a quienes primeramente se les dio a conocer el 

proyecto y se le pidieron los apoyos necesarios. 

El primer acercamiento que se tuvo con la comunidad fue de manera indirecta 

ya que se colocaron carteles "expectativa” que sin decir de quien se trataba lo 

que buscaron fue causar expectativa en la poblacién, aunado a ello se dejaron 

en los escritorios obsequios de papel, sin que el personal se diera cuenta. 

Posteriormente se tuvieron las presentaciones y una actividad préctica sobre 

identificacién de papel, en cada drea. Es en este momento cuando se dejan 

cuestionarios para posteriormente pasar por ellos. De aqui también surgen las 

peticiones de contenedores de cartén para papel de reuso y papel para enviar a 

reciclar, y resefialamiento de contenedores para papel.



  

ETAPA DE EXPERIMENTACION 

Los acuerdos que surgfan de cada érea dieron pie a la experimentacién con 

contenedores de escritorio y de piso para realizar la separacién de papel, 

algunas 4reas obtaron por separar el papel en blanco, color y cartén, otras 

decidieron en un solo contenedor depositar el pape! y cart6n en todas sus 

presentaciones. Parte del personal de la dependencia acord6 depositar el papel 

de los contenedores pequefios al general mientras que otras solicitaron que 

durante la limpieza se les vaciara su contenedor. Se colocaron también 

contenedores metdlicos de mayor tamaiio. 

EVALUACION 

En esta parte del proyecto se rescatan los aspectos mas relevantes del trabajo 

realizado, para después detectar aciertos y errores, es un proceso de 

automejora. 

Con el fin de tener una opinién desde fuera del proyecto, se tlevaron a cabo 3 

reuniones con consultores quienes hicieron observaciones, sugerencias y 

recomendaciones al trabajo del proyecto. 

Los instrumentos de evatuacién que se emplearon se exponen a continuacién: 

e Minutas . Se resaltan acuerdos y compromisos. 

e Gufas de observacién. En cada presentaci6n y actividad practica se llenaron 

estas gulas con la finalidad de registrar el numero de asistentes, su 

participacién, los aspectos que fueron de su interés, lo que hace falta para 

que participen, y sobre todo si se cumplieron los objetivos de las sesiones 

de trabajo. También se anotan acuerdos, comentarios sobresalientes, 

compromisos y préximas visitas. 

e Cédulas de campo. Se hace un relato de manera detallada de !o que sucede 

en las visitas y entrevistas. 

e Cuestionarios: 

1) Evaluacién. Para identificar los conocimientos, disposicién, sugerencias y 

opiniones del personal de la C.1.C. 

9) Evaluaci6n de los carteles “Sin remitente”. Es una evaluacién de uno de los 

materiales didécticos presentados. 

3) Evaluaci6n intermedia del proyecto. Es un sondeo de opinién acerca de: 

contenedores, tripticos, folletos, carteles, visitas de trabajo, importancia del 

proyecto en su area y de manera personal. 
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La parte cuantitativa esté representada en fa disminucién o aumento de la 

cantidad de papel en la basura y en los contenedares para ello. Se recolectd la 

basura, se hizo la separacién en dos grupos: papel y los demas residuos. El 

papel que se encontré en los contenedores para su recoleccién fue registrado. 

En ambos casos se anotaron cudles fueron los errores en la separacién y los 

datos sirvieron para elaborar cuadros, esquemas, grdficas y carteles. 

1.2.4. Resultados 

Los resultados en términos generales se expresaron en los siguientes datos: 

e Se contd con el apoyo de servidores sociales de las carreras de Psicologia, 

Pedagogfa, Disefio Industrial, Trabajo Social y Geografia. 

¢ Se presenté el proyecto a autoridades de la CIC. Presentacién y actividad de 

separacién de papel al personal de las areas 

* Apoyo a la recuperacién de papel con: la elaboraci6n de contenedores de 

cart6n para escritorio y piso, sustitucién de contenedores de plastico por 

metdlicos de s6lo papel y acondicionamiento de la zona de acopio de papel 

ubicado en el transpatio de ta CIC. Para mantener en buenas condiciones el 

papel y ubicarlo en un lugar especifico. 

¢ Difusién de la problematica ambiental a través de medios impresos: Tripticos 

cen los temas residuos sdlidos y caracteristicas de los papeles reciclables, el 

proceso de reciclaje de papel y reciclado de pldsticos; folletos con 

informacién ambiental y acciones de mejoramiento ambiental. As! también 

se colocaran carteles con los temas: generacién de basura en C.U. y en la 

Coordinacién, contaminacién intramuros y otros con imagenes acerca de la 

deforestacién y sus impactos ambientales. 

* Realizacién de monitoreos de generacién de residuos sdlidos en la CLC. y 

caracterizacién de la ruta de reciclaje de papel. Estos datos nos sirvieron 

como evaluacién cuantitativa, pero también para seleccionar el contenedor 

para papel. 

A lo largo del proyecto se han tenido otros logros adicionales: 

¢ Impartici6n de platicas y talleres sobre separacién de residuos sdlidos, 

manejo de basura doméstica y reuso y reciclaje de papel. Estas en 

secundaria y bachillerato. 
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¢ tnformacién y asesorfas acerca de! manejo de los residuos sdlidos y su 

reciclaje. Entre las personas que se tes a atendido se encuentra publico 

universitario, del IPN, Sistema Incorporado, Tecnolégicos, etc. 

| 

© Conformacién de un acervo de materiales bibliograficos, hemerograficos y 

videograficos sobre educacién ambiental, manejo de residuos sdlidos y 

problematica ambiental en general. Este material es de uso interno y para 

préstamo interno a personas interesadas. 

© Realizacién de un diagnéstico de manejo y generaci6n de residuos sélidos en 

Ciudad Universitaria, del 4 al 8 de noviembre de 1996. Este diagnéstico se 

realiz6 para actualizar la informacién sobre generaci6n de basura y en 

especial sobre papel. 

De este diagnéstico se pudo estimar que en promedio se generan 24 374 

kilogramos diarios aproximadamente (sin contar la zona cultural), un 10.8% lo 

conforma el papel, un 17.2% es vidrio, 0.88% lo representa el metal, pldstico 

es un 4.7%, materia org4nica un 13.7% y 52.6% esté compuesto por todo lo 

demés (residuos sanitarios, cascajo, etc.). En comparaci6n con el diagndéstico 

realizado en 1994, éste nos muestra una disminucién en la cantidad de papel y 

un aumento en el volumen de plastico y vidrio (botellas de refresco y agua). 

Otro dato importante es que aproximadamente al dfa se tiran a la basura 2.7 

toneladas de papel. 

Lo anterior da origen al “Programa ReC.U.Pera: reducci6n, reuso y reciciaje de 

pape! en oficinas de C.U.", el cual tiene como objetivo general: sensibilizar a la 

comunidad de las dependencias administrativas de C.U. ante la problematica 

de! manejo de residuos sdlidos y asf lograr su particién en la reduccién, reuso y 

recuperaci6n de papel para su posterior reciclaje. La metodologia que se 

considera para este programa es la que se desprendié de! proyecto piloto. Lo 

que se presenta en esta tesis son propuestas para mejorar su desarrollo y 

extender el programa a més dependencias.° 

  

5 Ver el anexo 1 sobre metodologia de trabajo propuesta para ef Programa “ReC.U.pera” 
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Cap. Il. REFERENTES SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y 

EDUCACION DE ADULTOS. 
9.1. Educacién Ambiental. 
2-1.1, Aspectos Histdricos.' 

La historia de la Educacién ambiental en el dmbito internacional puede ubicarse 

de manera oficial en los siguientes hechos: 

* 1972. Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio ambiente Humano on 

Estocalmo, aqui se puso de manifieste |a necesidad de apoyar la Educacién 

Ambiental instrumentado medias materiales y recursas humans, se define a la 

educacién ambiental como uno de los factores para establecer una relacién 
sostenible con el planeta. Asimismo, se invita al establecimiento de un 

Programa internacional de educacién sobre el medio ambiente. Se instituye 
también et dia 5 de junio como el “Dia Mundial del Medio Ambiente’. 

« 1973. Se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente 
(PNUMA), coma un organismo internacional que dentro de sus acciones 
incluye la educacién ambiental y la formacién de recursos 

« 1975, Se aprusba al proyecto PIEA (Programa internacional de Educacién 

Ambiental). Se realizan investigaciones acerca de personas @ instituciones que 
estan trabajando sobre el tema, se sientan bases para una politica de 

intercambio entre experiencias de educacién ambiental. 

So selebra un Seminario Internacional de Educacién Amb:ental en Belgrado 

Yugoslavia que tiene como fruto la “Carta de Belgrado" en donde se aceptan 

los compromises con el madio ambiente y se delimitan metas y objetivos de la 

Educacién Ambiental. 

e 1977. Se celebra la ira. Conferencia Intergubernamental de Educacién 

Ambiental (E A.Jen Thitisi (Georgia-URRSS). Aqui se evaliia la primera etapa 

' Este apartado est esiructurado con informacion de los siguientes textos CURIEL. Ballesteros, Arturo 
{compilador). Congreso Ibcroqmericano de Educacioa Ambiental, Educagion Ambiental y Universidad Col 
Sociedad y Ambieme. Mésaco, El Fondo pars la Modernizacion de la Educacion Superior, 1993. 445 pp, 
CEREZO, Adrian. Educacién Ambiemal_ Aniacedenies Hisidricos Intemacionales, Uruguay, tnstituto de 

Educacian Ambientat de ia Universidad Melropobitana, (395. 10 pp GONZALEZ Gaudiano, Edgar Javier. 
Elementos Estratégicos para el desarrollo de Is Educacién Ajbiental en México, Ira reimpresion. México 
Instituto Nacianal de Ecologia. 1994. 112 pp. Gonzalez Gaudiano, Edgar Javier, et. al, Haci 

  

‘Nacional y Plan de Accién dq Educacibn Ambignial, 2da dicién. México, SEMARNAP. SEP. DGETT y 

SEIT. 1995. 266 pp NOVO, Maria, Edvoacién y Medio Ambiente. Madrid, Universidad Nacional de 
Educacién a Distancia, 1986. 112 pp. UNESCO-PNUMA. Estnyiceia Internacional de Accidn en Matcria de 

Educacign y Formacién Ambientales para el Decenio de (990. Paris, 1988. Apuntes del curso “Educaciény 
Ambiental: Cémo enseflar temas ambientates” impartida par el PUMA-LINAM, México, 1997. 
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dal PIEA y se establecen puntos de accién que respondan a necesidades de la 

educacién ambiental para el futuro. 

Los puntos sobresalientes de esta conferencia hacen referencia a que la 
e@ducacién debe tener un papel importante en la comprension de los problemas 
ambientales y en la creacién de una conciencia Tiene el deber de fomentar 
conductas positivas hacia el medio ambiente. 

La educacién ambiental debe estar presente en todas las edades, en todos los 

niveles: formal, no formal y medios de comunicacién. Debe proporcionar a los 
individuos entendimiento, destrezas, valores, para mejorar el madio ambiente y 
la vida. Esto adoptando un enfaque holistico e interdisciplinario. 

En fin se delimitaron objetivos, principios, orientaciones que deben 

considerarse en la educacién ambiental a escala nacional ¢ intemacional. Se 
define al madio ambiente como una tolatidad integrada por aspectos naturales 
y actividades humanas. 

* 1982. En Paris en el marco del PIEA, tiene lugar una Reunién de expertos 
sobre educacién ambiental. En esta reunién s¢ evaluaron los logros ablenidos 
en toro a proyectos, metodologias, materiales y contenidos para hacer 
balances prospectivos. 

« 1987. Se convacé al Congrese Internacional sabre Educacién y Formacién 
relativas al medio ambiente en Mosca. En este evento tuvo lugar la evaluacién 
da programas posteriores a Thilisi y al origen de la llamada “Estrategia 
Intemacional para la Accién an materia de educacién ambiental y formacién 
ambientaies para 1990-1999". Este maierial se presenta en tres rubros: el 
primero referente a los problemas ambientales y los objetivas de una estrategia 

inlemacional de educacién y formacién ambientales, @! segundo sobre los 
principios y caracteristicas esenciales de la educacién y de la formacién 

ambientales; y el ultimo apartado tratante a tas ofientaciones, abjetivos y 
acciones para una eslrategia intemacional. 

1992. En Rio de Janeiro, Brasil, sa lleva a cabo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Madio Ambiente y Desarrolto o también conocida como “Cumbre 

de la Tierra’. Aunque esta Cumbre no sdlo estuve enfocada a la educacion 

ambiental, si se concretizaron varias propuestas e intentos. 

Esta es la reunion con mayor numero de personas y paises participantes. Uno 
de sus resullados es la “Aganda 21°, la cual en uno de sus apartados habla 

sobre ef Fomento de la Educacién, la capacitacién y la toma de conciencia. Se 

enfatiza la importancia de la educacién en materia de medio ambiente y 
desarrollo para la participacién y la adopcién de decisiones; por otra parte, sa 

Is



  

apoyan las recomendaciones mundiales sobre “Educacién para todos” 

acordadas en Jomtien Tailandia (1990) 

Paralelamente a esto, se lleva a cabo el Foro Global Ciudadana de Rio, en 

donde se propone el “Tratado de las ONG’s sobre Educacién Ambiental’, el 

cual esté conformado por principios axiolégicas, politicos, y metodoldgicos; 

tiene similitudes con las conclusiones de ta O.N.U. En ambas se resalta la 
importancia de la educacién ambiantal. Este tralado se asuma por sus 

realizadores como proceso an consiruccién por lo que esta abierto a la 

reflexidn y debate. 

1992. Congreso Mundial sabre Educacién y Comunicacién en Ambiente y 
Desarrollo (Eco-ed), Toronto, Canada. Esta Congreso es la primer reunién 

teméatica derivada de la Cumbre de Rio, se aborda desde los puntos de vista de 

la educacién y la comunicacién. Aqui se promovié el intercambio entre 

educadores, cientificos, medios de comunicacian, etc. 

Dentro de nuestro pais entre los sucesos mas Importantes que se han 

referido al Tema de Educacion Ambiental se encuentran: 

* 1985 Instalacién de la RED de Formacién Ambiental para América Latina y et 
Caribe PNUMA Amealco, Oro 

* 1986. Decrelo presidencial bases conceptuales y Matodolégicas para la 

Educacién Ambiental. 

© 1987 PRONAE. Intraduccién a la Educacién Ambiental y [a Salud Ambiental 
dirigida a las escuelas primarias y preescolar. 

* 1988. Ley del Equilibrio Ecolégico y proteccién al Ambiente. 

¢ 1991. ter Reunién Regional de Educadores Ambientales del Sur-Suresie. 

Quintana Roo. 

© 1992. En Morelos es revisado el Documento ‘Elementos Estratégicos para el 
Desarrollo de la Educacién Ambiental en México”, por educadores ambientates. 
En este mismo ario se firma el “Memorandum de entendimiento en educacién 
ambiental!” entre México-Estados Unidos y Canada. 

+ 1992. Congreso fberoamericano de Educacién ambiental. Celebrado an 

Guadatajara, ha sido recordada camo el evento mas significative en donde se 
feunieron los mas importantes especialistas de habla hispana Se expusieron 
conferencias plenarias que sirvieron de guia para el trabajo del Congreso, se 

desarollaron las siguientes mesas de trabajo: Universidad, Escuela, 
Comunicacién, Recursos naturales, Desarralla Comunitario y Empresa y 
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trabajo. Sumado a esto se realizaron cinco talleres Materiales, Bases tedricas, 

Potencial de los zoolégicos, Evatuacion de Programas y Posgrados de 
Formacién Ambiental, Dos grupos de discusion, un seminario y una Feria 
Internacional! del Libro y Video sobre medio ambiente, 

* 1994. Reunién de la Asaciacién Norteamericana de Educacién Ambiental 

(NAAEE), en Cancun. Gabe también sefialar él Seminario *Reunién Regional 

de Educadores del Sur-Sureste”, en el mismo lugar y ao. 

* 1997. Cumbre Internacional de Educacién (CEA-UNESCO). México, D.F. En 

una de las mesas de trabajo se retomé el tema Educacion y Desarrollo 

Sustantable. Como punto de parlida para esta mesa se pone ala orden de los 

asistentes al cuademe da trabajo No 1 con el mismo nombre de la mesa. Este 

documento pane da manifiesta que el desarrollo sostenible raquiere que se 

cuestione nuestra forma de vida, las formas de utilizacién de nuesiros recursos, 

cémo se van acrecentando las desigualdades sociales y la acumulacién de la 

fiqueza. La educacién ambiental se asume como parte integral det procaso 

hacia al desarrollo sostenible. 

Algunas de las opiniones que se expresaron son las siguientes 

4. El modelo neoliberal tiene implicaciones negativas en Latinoamérica y el 

desarrallo no Unicamente debe expresarse por el desarrollo ecandmico 

No puede hablarse de desarrollo cuando hay pobreza. 

|. Se rasalta ta importancia de rescatar el papel del magisterio como gestor de 

la comunidad y como forjador de valores. 

4. So cusstiona la preparacién de los maestros para impartr educacién 

ambiental y la falta de apoyo de las autoridades 

5 Recopilar informacion sobre los compromisos de los gobiernes ante el medio 

ambiente, y hacerlas cumplir. En este misma sentido, recuperar y retomar 

documentos da educacian ambiental por parte de los profesores.’ 

2 
3. 

* 1997. Il Congreso Iberoamericano de Educacién Ambiental... Tras la huella de 

Tbilisi (Pnud, SEP, UNICEF, PNUMA, UICN, SEMARNAP, U de G. Gobierno Del 

Estado de Jalisco y AIESEC). Guadalajara. Jal En este Congreso se 

dasarroliaron tallares previos a su inauguracién, entre ellos se pueden mencionar 

Evaluacién basica de programas de educacién ambiental, educacién ambiental y 
parspectiva postmodema, y educacion ambiental y comunicacion, entre otros. Las 
mesas de trabajo que se presentaron fueron’ profesionalizacin de los 

educadores ambientales; educacién ambiental comunitaria; escuela, universidad y 

educacién ambiental; consumo, pablacién, derechos humanos, riesgo y educacion 

ambiental; posicién regionat sobre la propuesta de Tbilisi frente a la Agenda 21; 

@ducacién para la conservacién y el turismo. Aunade a estas actividades se 

  

1 Apuntes tomados durame la Cumbre de Educacién en la mesa de trabajo “Educacién y Desarrollo 
‘Sustentable 
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realizaron simposia, conferencias, muesira del libro y video para la educacién 
ambiental, exposicion de care! joven y presentaciones de libros de educacién 

ambiental. * 

En México la educacién ambiental se ha fortalecido. se observa un incremento en 

el numero de educadores ambientales y en opciones profesionales vinculadas 

con asuntes ambientales 

“La expansiin se ha dado no sélo coma consecvencia de un crecimento 

exponencial de sus adeptos, sino pnncipaimente por haber sido asumida en 

otfas areas que han incorporado Jo ambiental coma un componente 

consusiancial de sus acciones (salud, derechos humanos, democracia, 

desarrollo comunitario, etcéiera)” 

9.1.2. Conceptualizacién. 

Antes de hablar de educacién ambiental, hay que aclarar que la Educacién es un 

Proceso comptejo que tiene variados aspectos, la educacién ambiental es un 

aporta mas dentro de este proceso. En este sentido, se retoma el concepta de 

educacion planteado por Alicia de Alba (1997) sobre educacién, que la cancibe 

como: 

  

“proceso socal y cultural, de identificacién, basado en muttiples actos de 

ensefanza y aprendizae, en ef cual se generan y desarrollan de manera 

mutfidireccional, procesos y funciones de transmisién, acqufsicién, produccién, 

intercambio, resignificacién y empowerment...” 

Ala educacién se le ha asignado la tarea de ser un instrumento fundamental para 

la integracion, el cambio, fa transformacion social y cultural y desarrallo de ta 

parsona. Las funciones que se le han asignado 3 través de los tiempos responden 

anecesidades especificas. 

La aducacién ambiental surge como una respuesta especifica a la problematica 

ambiental; aunque tane sus antacedentes a finales del siglo XIX y principios del 

XX con la Escuela Nueva o Activa, en donde la naturaleza se emplea como 

recurso didactico y se busca acercar al educando con ta naturaleza: 

“La utilizacién del medio ambiente como recurso didactico na constituye un logro 

actual, Desde los centros de interés (0. Decroly) al movimento de ta Escuela 

Nueva, R COUSINET y W.H. KILPATRICK (método de proyectos), se han trataco 

  

> Apuntes tomados durante el Congreso. 
4 -VIESCA Arrache, Mortha La cducgcién y cl sau embigutal rellgxiones y propucstag Mexico, UNAM, 

Centro Regmal de Investigaciones Muliidisciplinanias, 1995. p 1) 
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de usar fos datos prdximas y sitvaciones que afrece e/ entomo inmediato como 
contenidos det curriculum.” 

Y es que | educacién ambiental es un proceso que articula diversas experiencias 

educativas y disciplinas que permiten tener una percepcién mas integral del 
medio ambiente, entendido este Gltimo camo un entamo compuesto por tres 
factores: los naturales, los sociales y los culturales. 

En sus primeros momentos Ja educacién ambiental abordaba la tematica 
ambiantal desde el dmbito de las ciencias naturales, desde un ambito ecolégico y 

conservacionista; hoy sé reconoce 1a importancia de conjuntar las dreas 

ciantificas y sociales y de utilizar los recursos, pero de manera adecuada. Las 
diversas concepcianes que se han tenida sobre la educacién ambiental, reflejan 

este avanca, y la preocupacién por clarificar sus objetivos, sus fines y su para 

qué 

A continuacién se hace una breve sintesis de la concepcién de la educacién 
ambiental, formulada tanto en eventos, como por persanas a través de 
Publicaciones. desde 1970 hasta fechas recientes Esto con Ia intencién de ver 
detalladamante su evolucién y llegar a una conceptualizacién. 

“Comisién de educacién de la VICN (Unidn Internacional para la Conservacion de 
la Naturaleza)", Paris, 1970 

* La Educacién Ambiental es un procesa que consiste en reconocer valores y 

clarificar conceptos con objeto de aumentar fas actitudes necesanas para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre ef ser humano, su cultura y su 

medio fisico. Entrata también fa praéctica en ta toma de decisiones respecto a (as 
cuestiones relacionadas con ei medio ambiente.”* 

Taller Subregional de Educacién Ambiental para ia Ensefanza Secundaria. 
Chosica, Peri, 1976. 

*“. fa acci6én educativa permanente por la cual la comunidad educativa tende a Ja 

toma de conciencia da su realidad global, de! tipo de relaciones que fos hombres 

establecen entre si y con fa naturaleza, de los problemas denvados de dichas 

refaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una practica que 
vincula educando con fa comunidad, valores y actitudes que promueven un 
compartamiento dirigido hacia la transfarmaciéa superadora de esa realidad, tanto 
@f sus aspectos naturales como sociales, desarroliando en ef educando tas 

habilidades y aptitudes necesarias para dicha fransformacién’".” 

» Diccionario de Ia Cicncias Us Ia EdveaciOn pp 480-481 
* PARDO Diaz, Alberto La Edycasion Ambiental come Proyecto Cuademas de Fducacién No. 1 Instituto ile 
Ciencias de Fducacion. Universidad de Barcelona. De Horse: Espata. 5.f 
) TEITELBAUM . El Papel de Is Eduosciin Ambiente ep Aniéries [ atina_ Francia, UNESCO, 1978 120 pp. 
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1. Raunién Regional de Expertos en Educacién Ambiental de América Latina y el 

Caribe. Bogota, Colombia, 1976. 

*__.e5 un elemento esencial de todo proceso de ecodesarratio y, como tal, debe 

proveer a los individuos y comunidades destinatanas, de las bases infelectuales, 

morales y técnicas, que les permitan percibir, compreader y resolver eficazmente 

los problemas generados en ef proceso de interaccién dindmica entre ef medio 

ambiente natural y ef creado por el hombre (ya sean sus obras matenales o sus 

estructuras sociales y culturales)"* 

STAPP, W., 1978 an Perspectivas UNESCO 

“Proceso que aspira a que la poblacién mundial conozca ef medio ambiente total y 

sus problemas, se interese por ellos, y tenga los conocimientos tedricos y 

practicos, las actitudes, los movies y ef espintu de entrega que se requieren para 

poder contribuir individual y colectivamente a resolver los problemas actuales y 

prevenir fa aparicion de otros nuevos.” 

CANAL, Pedro, et. al. 1981. 

‘La educacién ambiental es el proceso en ef curso def cual ef individuo va 

Jogrando asimilar los conceptos e interionzar las actitudes mediante tas cuales 
adquisre fas capacidades y comportamientos que fe permitan comprender y 

enjuiciar fas relaciones de interdependencia establecidas entre una sociedad, con 
su modo de produccién, su ideotagla y Ja estructura de poder dominante, y su 
medio biofisico, as! como para actvar en consecuencia con el andlisis efectvado.” 

Novo, Maria, 1986. 

"Proceso que consiste en acercar a las personas a una concepcién global def 

medio ambiente (como un sistema de relaciones miiltiplas) para elucidar valores y 
desarroiiar actitudes y aptitudes que fes permitan adoptar una posicion critica y 

participativa respecto de las cuestiones relacionadas con fa conservacién y 

correcta uthzacién de fos recursos y fa calidad de vida.” 

Estrategia Internacional de Accién en Materia de Educacidén Ambiental y 

Formacién Ambientales para el Decenio de 1990. 

"La educacién ambiental (EA) se concibe como un proceso permanenie en el que 

Jos individuos y fa colectividad cobran concencia de su medio y adquieren jos 

conocimientos, ios valores, las competencias, la experiencia y, también, la 

voluntad capaces de hacerios actuar, individual y colectvamente, para resolver los 

problemas actuales y futuras del medio ambiente.” 

* Ibid. 
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SEDUE, 1990. 

“Proceso que forma al individuo para desempeftar un papel critico en la sociedad 

con af objeto de establecer una relacién armonica con fa naturaleza, brindaéndole 

elementos que fe permitan analizar fa problematica ambiental actual y reconocer ef 

papel que juega en fa transformacién de fa sociedad, a fin de alcanzar mejores 

condiciones de vida; asimismo, es un proceso de formacién de actitudes para el 

compromisa sacial”. 

Tratado de las ONG’S sobre Educacién Ambiental. Ria, 1992. 

“Consideramos que la educacién ambiental para una sociedad sustentable 

equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por 

todas las formas de vida. Una educacién de este tipo afirma vaiores y accianes 

que contibuyen con fa transformacién humana y social y con la preservacién 

ecoldgica. Ella estimula ta formacién de sociedades socalmente justas y 

ecolégicamente equilibradas, que conserven entre si una relacén de 

interdependencia y diversidad.”” 

Principios de Educacién para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, 

Rio, 1992. 

+a educacién ambiental es mds que todo un proceso; un modo de ensefar y 

aprender que intenta Hevar a los individuos y a fos grupas sociales a una 

participacién positiva y constructiva en sus ecosistemas, E! contenido esta 

supeditado a este proceso y a /a realidad particular de (os grupos involucrados. “" 

SEODESOLINE, 1954. 

“Proceso que busca promover nuevos valores y actitudes en relacién con el 

ambiente, fanfo en fos individvos como en fos grupos sociales, entendiéndose 

como ambiente la concurrencia de factores ecoldgicos, sociales, econdémicas, 

culturales y politicos, en un marco tedrico defermnado, se dentifica como un 

propésite bdsico la promocién de un nuevo esquema de valores que transforma ta 

Telacién de ta sociedad-naturaleza y posibilite la elevacién de la calidad de vida 

para fa poblacién en general y en particular para Jos grupos mas pobres.” 

VIESCA Arrache, Martha, 1995 

+... ef proceso farmativo de! ser humano, en Ia familia y en fa sociedad, acerca det 

conocimiento de fa naturaleza y de su actual defesioro, de su ubicacién y relacién 

con fa misma, con una vision que conlemple las implicaciones psicoldgicas, 

  

* CEREZO, Adrian. Up. Cit 
" Ibidern, 
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histéncas, sociales, econdmicas, politicas y culturales presentes en esta compleja 

relacion, y propicie ef cambio necesano de pautas de conducta.” 

Revisando estas definicionas se destaca que las conslanles nos permiten 

formutar Io siguiente: 

La educacién ambiental es un proceso permanente dirigido a la poblacién 

mundial que busca desarrollar en cada individuo conocimientos, actitudes, 

aptitudes, habilidades y valores, que les permitan participar, conscientemente, de 
manera individual y grupal en la prevencidn y solucién da los problemas 
ambientales. 

Esto como resultado de la percepcién, conocimiento, comprensién, analisis y 
conciencia de las problemas ambientales y de la relacién e intarrelacién entre at 

ser humano y el medio que le rodea 

Esta aducacion tiende hacia un mejoramiento de la calidad de vida y hacia una 
nuava relacién hombre-naturaleza, en donde exista un reconocimiente y un 

respete por todas las formas de vida, donde el hombre se sienta parle y no cantro 
dal planata. Es un proceso ds transformaci6n de la realidad. 

2.1.3. Caracteristicas y Objetivos. 

Los mismos conceplos de educacién ambiental incluyen sus caracteristicas y sus 

objetivos. Por io que podemos conjuntar varios elementos, mas la experiencia 
adquirida en este ambito y obtener lo siguiente 

CARACTERISTICAS. 

* Perspectiva hollstica y multidisciplinaria. Vision integral de la complejidad 
natural y sociat de les problemas ambientales, interpretacién de los problemas 
desde diversas dpticas, esto hace que las diversas disciplinas puedan aportar 

slementos de interpretacién, salucién y pravencién, 

» Perspectiva regiona!, nacional y global. Los problemas ambientales no 

reconocen divisiones geograficas, a todos concierna su solucién, ya que los 
problamas se pueden presentar en uno, o mas de los tres niveles. Una 

perspectiva ragional, nacional y global, nos puede explicar mas las 

Tepercusiones que tienen nuestras actividades, actitudes, los productos que 
ampleamos, etc. Esto también nos muestra cémo somos parle del problema y 
de la solucién 

« Se dirige a todos los individuos. Las dastinatarios de este tipo de educacién 
son la poblacién mundial: nifios, adolescentes y adultos, no importando su 
ubicacién geagrafica, nivel social, cullural, etc. 
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« Educacién para ta vida. Debe empezarse desde la nifez y abordarse a lo 
largo da la vida. Por ello, no debe contemplarse como una materia mas que 
tenga que ser cursada para avanzar al siguiente grado escotar. Razén por la 
que debe abarca los espacios educativos denaminados formal, no formal @ 
informal; en donde los tres brinden la oportunidad de hacer de la educacién 
ambiental un proceso constante, que va mas alld de la escuela, 
Complemantandose y enriqueciéndose. 

« Caracter preventivo y de solucién. Dado que nuesiras acciones tienen 

incidencia en el media ambiente positiva o negativamente, no sdlo podemos. 
hablar de soluciones correctivas sino también preventivas. 

* Empleo de diversos ambientes y medios educativos. La educacién 
ambiental ofrece la posibilidad de interactuar con la naturaleza, de poner la 
¢reatividad en marcha, de servimos de medios visualas, escritos, auditivos, etc. 

El medio ambiente se puede entender a iravés de todos nuestros sentidos, su 

jematica 8 tan rica como nuestra imaginacion. Recordemos qua la educacién 
ambiental resulta de una conjuncién y articulacién de varias disciplinas y 
experiencias educativas. 

» Educaclén sobre, a través y para e! ambiente. La educacién ambiental 

tabaja estos tres enfoques, pues tiende a un conocimiente y comprensién de 

los problemas ambientales (educacién sobre el ambiente), emplea el medio 
como recurso educativa (@ducacién a iravés del ambiente} y, finalmente, 
fomenta conductas necesarias para un desarrollo sostenible (educacién para el 
ambiente)."" 

* Posibliiidad de producir cambios en el entorne. Ademas de incidir an el 

aprendizaje del sujeto, ta educacién ambiental busca mejorar una situacién 
ambiental determinada, esto es, toma como punto de partida un problema 

ambiental cercano at sujelo, para que el sujefo fo estudia e incida 

positivamente sobre el. 

+ Fomenta el respeto. Esto hacia otras formas de vida, hacia los demas 

individuos, por ello la propuesta de una relacidn horizantal y participativa entre 
educader y educando, la clarificacién de valores enlve los sujetos y al 
reconocimiento de otras formas de vida. 

* Aprender relaclonando. El conocer causas y efectos de una prablematica 

implica entender las interrelaciones entre los aspectos econdmicos, historicos, 
flsicos, culturales, etc. Entender céma los articulos que cubren nuestras 
necesidades tienen una historia: de donde provienen, cémo se transforman, 

" SUAREZ Pazos, Mcroedes y MEMBIELA Iglesia Pedro, “La eductcién auntieatal en el curriculmin . “en 
Revista de Cienetas de la Educacién, Espaila, n. 19 julio-septioinbre, 1994, p. 366, 
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qué procaso siguen, a donde van después que las empleamos. De dénda 

proviene la energia que empleamos, el agua, qué procesos siguen, etc Todo 

alto es ejemplo de este aprender retacionanda. 

1 
« Planeacién Participativa. Inierwiene tanto el ‘promotor 0 educadar’ como el 

publico meta al que se dirigird el programa. De ésia manera se busca promover 

la recuperacién de informacion de los participantes a partir de conocer 
expectativas y referentes previos sobre el tema y de incorporar experiencias 

anteriores. Estas actividades buscan unificar los criterios con los qua se va a 

trabajar, optimizar ta participacién, enrquecer @| programa con diferentes 

puntos de vista y distintos conocimientos, asi como, en lo operative lagrar la 

coordinacién y distribucién de actividades, sociabilizar fa informacion y 

confarmar un equipo de trabajo que fortalezca un objetivo comun. Es decir, 

Aprender Incluyendo.” 

* Educacién Accién. Esta metodologia instaura en el centro del quehacer 

aducativo la dimension practica del sujeto. Ubtiza acciones de la vida cotdiana 

como fuentes de generacién de conocimiento. Durante este proceso se analiza 

y réflexiona sobra ta problematica ambiental a partir de vivencias, lo que 
parmite que fa percepcién y busqueda de saluciones a los problemas esté mas 

acorde con la realidad ambiental del sujeto. Esto es Aprender Haciende. " 

OBJETIVOS. 
Sus abjetivos son definides en varios foras, ratomados y ampliados por otras 

personas, de lo cual se enfatizan los siguiantes: 

» “Conciencia: Ayudar a los grupos y a los individuos a desarollar conciencia y 
sansibilidad sobre el ambiente en su totalidad y los problemas relacionados 

can éste, 
* Conocimiento: Ayudar a los grupos y a las individuos a desarollar una 

variedad de expariencias y adquirir una comprensién basica sobre é] ambiente 

en su totalidad y los problemas relacionados con este, 

+ Actitudes: Ayudar a los grupos y a los individuos a desarrollar valores y 
santimientos de preocupacién sobre el medio ambiente y la motivacién para 

participar activamante en mejorar y proteger éste, 
« Destrezas: Ayudar alos grupos y 4 los individuos a desarrollar las destrezas 

para identificas las oportunidades y los problemas ambientales y como 

Solucionar éstos, 

  

HERNANDEZ, Claudia y Lipez, Ulises Apuntes det Curso “Educacién Ambiental: Cémo enseitar temas 
ambirniales” impartido por ¢! Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. 12 de abril-12 de 

‘julia, 1997. 
"bid 
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« Participacién. Provaer a los grupos y a ios individuos oportunidades para estar 

activamente involucrados a todos los niveles en la resolucion de los problemas. 

medio ambientales *'* 

Sumado a estas consideraciones esta el lagro de una sensibilidad y conciencia 

sobre el medio, sus problemas y su responsabilidad como parte de él. Un sentido 

Stico-social que provoque en tos individuos su participacién, proteccion y 

mejoramiento de! medio ambiente 

9.1.4. El proceso en la educacién ambiental. 

Es importante para este trabajo hablar det proceso que sigue la educacién 

ambiental, ya que el objetivo de esta propuesta es llegar a la fase de 

sensibilizacién. 

Los niveles en qua se ha dividido este proceso son: * 

© Nivel de sensibilizaci6n. “E/ Nivel de sensibilizacién se refiere a un pamer 

contacta con ef problema; se proporciona informacién general sobre ef mismo, 
ulilizando dentro de lo posible diversos medios que pueden ir desde ef material 
impreso hasta reconocimentos de campo, pasando por peliculas, 

audiovisuales, entrevistas, debates, etc. Se busca mofivar el interés sobre un 
problema determinado, sobre ta base de del intercambio de los conocimientos y 
experiencias de fos propios paricipanies.* 

Coma sa mencioné anteriormente esie es el nivel hacia el cual se dirige el 
"Programa ReC.U.pera’. El tiempo con que se cuenta para trabajar en cada 

dependencia es muy poco, por to que al objetivo del programa en términes 

reales llega a este nivel 

© Nivel de Reflexién. Se da informacién mas detallada y se propicia también su 
busqueda. Se trabaja la reflexién sobre el compromiso personal, tendiendo a 

cambiar actitudes. 

© Nivel de concientizacién, Se presenta una participacién consciente, 
compromatida y permanente: una nueva forma de vida. 

En los tres nivelas se manifiesta una participacian y como se observa el 

compromiso va aumentando hasta llegar a un efecto multiplicador, en donde se 

'“ CEREZO. Adrian. Op. cit. p 12 
) SEDUE. Lincamicnips conceptuales y mclodaldgicos de la educacion ambiental_no formal. Méxicn, 
SEDUE, 1987. 30 pp. 
"Idem. p.9 
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llegue a ser ejemplo para otros. Este cambio no es lineal y las personas podemos 

manifestar retrocesos, tropiezos y saltos durante el proceso. 

i 

9.1.5. Modalidades: formal, no formal e informal. 

La Educacién ambiental no se remite al A4mbito escolar, sino que es un proceso 

educativo que puede flevarse a cabo en parques, en la familia, a través de los 

medios de comunicacién, etc. La educacién es un proceso continuo, pero que se 

ha dividido en tres modalidades 0 4mbitos en los que se desarrolla: formal, no 

formal e informal. No olvidandonos que son complementarios. 

La denominacién format, no formal e informal depende del grado de 

sistematizacién, programaci6n, certificacion y continuidad. 

Educacién ambiental formal. 

Aclarado esto, la educacién ambiental formal se expresa por medio de la inclusion 

de la dimensién ambiental en los curriculum de todos los niveles educativos, 

ademas de la formacién de profesionales en e! tema. Es la educacién que se da 

bajo el auspicio de! sistema escolar convencional y oficial. 

Todo el sistema educativo nacional ofrece !a posibilidad de este tipo de actividad 

educativa. 

Educacién ambiental no formal. 

En tanto, la educacién ambiental no formal es la actividad educativa que se 

desarrolla a la par o de manera independiente al sistema escolar. Al igual que la 
educacién ambiental formal es un proceso intenciona!, metédico y con objetivos 

definidos, pero en este caso “ (...) no constituyen niveles que preparan para el 

siguiente; no se acredita, ni se certifica y puede estar dirigida a diferentes grupos 

de la poblacién. No obstante las actividades deben sistematizarse y programarse 

para lograr los objetivos propuestos.” (SEDUE, 1987). 

Por lo general este tipo de educacién se aparta de las formas convencionales de 

ensefianza y sus bases responden -en su mayoria- a necesidades sociales. 

Los museos, bibliotecas, casas de cultura, campamentos, etc. son espacios de 

expresién de esta educacion. 
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Educacién ambiental informal. 

La educacién ambiental informal “se entiende como la que se desarrofla a través 

de diversas publicaciones, sean periddicos o revistas, de la televisién y la radio y 

de producciones filmicas o en video." La familia es otro medio educativo incluido 

en este aspecto. 

9.9.Educacién de Adultos. 
9.9.1. Aspectos histéricos. 

La educacién de adultos y la educacién en general es un proceso tan antiguo 

como el hombre mismo. Claro que no tan sistematizada e intencionada como lo 
puede ser la educacién escolarizada o formal, pero recordemos que la educaci6n 

como tal se da en tres modalidades: formal, no formal e informal. "* 

En el México antiguo, la educacién de adultos se expresaba dentro del ambito 

informat; la educacién se basaba en leyes, en formas de actuar y de convivir en la 
comunidad. La educacién en fos templos-escuela (formal) se dirigia a los 

adolescentes. 

“E} individuo adulto de las sociedades prehispanicas participaba como transmisor y 

receptor de diversos contenidos ideolégicos que se manifestaban a través del 

lenguaje hablado (...): el refuerzo de ciertas conductas, el establecimiento de 
valores y puntos de vista, la difusién de una determinada forma de conciencia 

histérica.”' 

El adulto en este sentido es objeto y sujeto del proceso educativo. 

Durante !a época Colonial la educacién de adultos era principalmente religiosa. 
Para la evangelizacién de los indigenas se emplearon métodos como fas lecturas, 

fiestas, musica, bailes, sermones, actividades religiosas y la pintura. 

La Iglesia se hizo cargo de la gran empresa educativa, ellos se convirtieron 
ademas de maestros en mediadores entre los indigenas y los colonizadores. 
Apoyados también por jévenes y adultos que preparaban para el cumplimiento de 

las obligaciones religiosas. 

Aunque los evangelizadores se comunicaban en el lenguaje de los antiguos 
mexicanos, la castellanizacién era otra preocupacion de éstos. 

"7 VIESCA, Arrache, Martha, Op. Cit. p. 57. 
'* Aunque en algunos casos se habla de dos modalidades: formal y no formal. 
19 ESCALANTE, Pablo. “El México Antiguo (prehispdnico)” En Historia de la Alfabetizacién y de fa 
Educacién de Adultos en México. Tomo I. México, SEP-INEA, S/F. 183 pp. 
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Mas adelante la educacién rebaso el Ambito meramente religioso para atender el 

conocimiento de la escritura y la lectura, los buenos modales y el aprendizaje de 

oficios. La nueva convivencia requeria de personas que se integraran a la vida 

productiva bajo nuevas formas de trabajo. 

“La educacién de los adultos no podia ser igual a la de los nifios, ya que se 

trataba de daries una instruccién prdctica acelerada sobre conocimientos y 

técnicas que no existieron en el mundo de su infancia y que les resultaba 

necesarios para convivir con los espafioles"™™ 

Cuando fos oficios fueron aprendidos, se diversificdé el trabajo y se conformaron 

gremios en cada 4rea. Los adultos para pertenecer al gremio tenian que pasar 

una prueba ante el juez de los gremios y asi poder trabajar. 

En el siglo XVII, tres eran las acciones dirigidas a los adultos: la castellanizacién, 

la instruccién a empleados y artesanos sobre aspectos técnicos y matemiaticos, y 

por ultimo, el inicio de algunas clases particulares. 

La castellanizacién se consideré importante para que la ensefianza religiosa no 

se mal interpretara en sus fundamentos. Se estimuto al indigena a aprender el 

espafiol por medio de comentarios en donde se decia que aquellos que hablaran 

el castellano se les consideraria para los puestos en el gobierno tocal. 

En tres colegios se empezé a impartirse clases nocturnas para adultos en espariol 

de la doctrina cristiana. 

Otra raz6én importante para hablar una misma lengua era unificar el reino y 

facilitar la comunicaci6n. 

La primera Escuela Gubernamental para artesanos y empleados fue la Academia 

de San Carlos, se establecié como una institucién artistica y tecnica en donde se 

impartia matematicas, dibujo, bellas artes, fisica y quimica. 

En el México independiente saber leer y escribir era un requisito indispensable 

* para que los hombres pudieran ejercer sus derechos y cumplir con sus 

deberes de ciudadanos en un régimen democratico.”" 

Se puede decir que es a partir de este momento cuando los esfuerzos de 

alfabetizacién ocupan parte importante en {a vida del pais. Esto se refleja en fos 

métodos para ensefiar a leer: método de silabeo, la ensefianza por los sonidos. 

En cuanto a la escritura se practicé calcar las palabras. 

  

® GONZALBO, Pilar. “Epoca Colonial. Sigtos XVI-XVH". En SEP-INEA. Op. cit. 
2| TANCK de Estrada, Dorothy. “La alfabetizacién: medio para formar ciudadanos de una democracia” en 

SEP-INEA, Op. cit., p. 84. 
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Hay que sefialar que en este momento, la lectura y Ja escritura se trabajaban de 

manera separada y solo después de aprender a leer, se podia pasar a la clase de 

escritura. 

i 
La educacién informal de fos adultos estuvé respaldada en los gabinetes de 

lectura, la publicacién de obras técnicas y la biblioteca. La educacién formal vid 

en la Compania Lancasteriana y en el método de la ensefianza mutua de Joseph 

Lancaster un gran apoyo. 

Atender a la poblacién que no sabia leer seguia siendo una de las grandes 

preocupaciones, aunado a que se marcaba la diferencia entre el medio urbano y 

el rural, por ser este ultimo al que no llegaban las publicaciones y las escuelas. 

La urgente unificacién del pais y los estragos que dejaba e! paso de la Colonia at 

México independiente, hacfan de esta nacién un lugar con muchas necesidades. 

Y aunque la educacion se postulaba como una panacea, la verdad es que existian 

problemas mas apremiantes (inestabilidad politica, rebeliones internas, falta de 

dinero, entre otros) y no se contaba con recursos materiales y humanos para 

abordar la misién de atender a miles de analfabetos. “México en el siglo XIX vio a 

la educacién como la panacea para males econdémicos, politicos y sociales. Era la 

formula magica que traeria estabilidad, prosperidad (...)"” 

Ya en 1901-1905 se crean escuelas primarias nocturnas para trabajadores, 

posteriormente se crean escuelas de capacitaci6n obrera. 

1921 es un ario importante para !a educacién de los adultos de zonas rurales, se 

conforman las llamadas “casas de! pueblo”, que para 1925 cambian su nombre a 

escueias rurales. En 1923 comienzan a funcionar “las misiones culturales, que 

también llevan la educaci6n al ambito rural. 

En ese mismo ajfio, se crea la Secretaria de Educacién Publica y ”... la educacién 

asume el papel de fundamento y guia de la transformacién social, econdmica y 

politica de México, mediante la creacién de un sistema nacional."” 

Vasconcelos como Secretario de Educacién tiene como idea combatir el 

analfabetismo, por ello crea las escuelas rurales, las bibliotecas y las misiones 

culturales. Pero mas alld, su visién es mejorar la vida de las comunidades. 

De 1924-1930 se sigue trabajando en camparias de alfabetizacién y en el medio 

tural con las escuelas nocturnas rurales y las misiones culturales. , 

  

22 Ihidem., p. 174. 
2 INEA-SEP. Memoria del Instituto Nacional para la Educacion de tos adultos 1982-1988. México, INEA, 

1988. p.11. 
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1934-1944 aparece la Escuela Socialista y el instituto de Orientacién Socialista, 

cuyas actividades buscan atacar el problema del analfabetismo, trabajar en el 

4rea rural con escuelas y centros agricolas. La Ley organica de educacién habla 

de apoyar la educacién de adultos, de los centros para ello y de sus programas. 

Asimismo, siguen campaiias de alfabetizaci6n. 

1946 es un afio decisivo para la educacién de adultos: se establece un organismo 

relacionado con la UNESCO y que se encargo de atender la formacion de 

educadores de adultos y preparar materiales didacticos. Este organismo es el 

CREFAL, Centro Regional de Educacién Fundamental para la América Latina.” 

“En 1949 la UNESCO promovi6 y realizé fa Primer Conferencia 

Intergubernamental sobre Educacién de Adultos que tuvo lugar en Elsinor, 

Dinamarca. En ella se plantearon, por primera vez a nivel internacional, las 

posibilidades de una educacién destinada y programada para adultos, con 

metodologia y programas inspirados en sus necesidades psiquicas y 

educativas.’* 

De 1953-1964 se da paso a los Centros de Capacitacién para el Trabajo Industrial 

y Agricola, las Salas de lectura fijas y méviles, Centros de Ensefhanza 

Ocupacional y de Educacién Fundamental. Se emplean la tv. y la radio para 

hacer llegar el esfuerzo educativo. 

En los 60's se introduce en México el Concepto de Desarrollo Comunitario, bajo 

ésta visién se reorientaron trabajos de las misiones culturales en las areas de 

higiene, salud y recreacion. 

Para cambiar el caracter momentaneo de las Campanas de Alfabetizacion, y darle 

un cardcter permanente y programado se trabajo en los Centros fducaci6n 

Basica para adultos (CEBA) 

En 1975 se promulga la Ley Nacional de Educacion para Adultos, y se crea el 

Sistema Nacional para Adultos (SNEA). 

EL 31 de Agosto de 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educacién de los 

Adultos 

"con el propésito de promover, organizar e impartir los servicios de 

alfabetizacién y educacién bdsica, consideréndose en esta ultima los estudios de 

primaria y secundaria, y cuyo establecimiento refleja la decisin del gobierno de la 

Republica de solucionar de manera cabal el inmenso problema que significa la 

 Actuatmente Centro de Cooperacién Regional Para la Educacién de los Adultos en América Latina y El 

Caribe. 
25 SEP-INEA, Op. cit.,. p. 482. 
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existencia de un alto numero de mexicanos de 15 afios y més que carece de la 

instruccién elemental.’ 

9.9.2. Conceptualizacion. 

La educacién de adultos como se puede deducir en el punto anterior se ha 

trabajado como una educacion principalmente dedicada a la alfabetizacion y a la 

capacitacién. Son en realidad pocos tos trabajos destinados a responder a sus 

necesidades personales. La educacién de tos adultos ha sido compensatoria y en 

algunos casos se ha visto como un fin en si misma y no como un medio para el 

desarrollo personal y colectivo. Esto también es consecuencia de la evolucién de 

su concepto y de la concepcién que se tiene del adulto; asi como de las 

experiencias educativas que se han desarrollado. 

La educacién de adultos de acuerdo a la UNESCO ” 

“(...) designa fa totalidad de los procesos organizados de educacién, sea cual 

fuere el contenido, ef nivel o el método, sean formales o no formales ya sea que 

prolonguen o reemplacen la educaci6n inicial dispensada de fas escuelas y 

universidades y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las 

personas consideradas como adultos por la sociedad a fa cual pertenecen, 

desarroiilan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus 

competencias técnicas o profesionales, o les dan una nueva orientacién, y hacen 

evolucionar sus actitudes a su comportamiento en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral del hombre y una participacién en un desarrollo 

socioecondémico y cultural equilibrado e independiente. La educacién de adultos 

no puede ser considerada intrinsecamente, sino como un subconjunto integrado 

en un proyecto global de educacién permanente.” 

Desde esta perspectiva la educacién de adultos se asume como un aspecto mas 

dentro de la educacién permanente, que es la educacién que se da a lo largo de 

la vida. El hecho educative va mas alla de la escuela y mas alla de la edad; 

formando parte de la vida de los seres humanos: Aunque, “(...) la diferencia esta 

en que la educacién de adultos se dirige especificamente a la etapa adulta de los 

individuos, en tanto que la educacién permanente se ocupa del individuo en todas 

las edades: desde que nace hasta que muere.” * 

  

26 thid. pp. 13-14. 
27 UNESCO, Nairobi, 1976. Libro Blanco. Ministerio de Educacién y Ciencia. p. 13. Citado en 

VILADOT,Guillem y Romans Mercé. La educacién_de adultos. Reflexiones para_una practica, Col. 

Cuadernos de Pedagogia. Barcelona, Laia, 1988, pp. 19-20. 

24 PALLADINO, Enrique. Educacign Educacién de Aduttos. Guia de Estudio, Seminario de educacién de 

adultos, 4ta. Edicién. Buenos Aires, Humanitas, 1989. p. 91. 
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Hay que notar que el termino educacién de adultos no sélo hace referencia a la 

alfabetizacion, incluye varias acciones mas: desarrollo comunitario, programas de 

salud, extensién rural, asistencia social, planificacion familiar, deportives, 

recreativos, culturales, de capacitacién y adiestramiento y educacién basica. 

9.9.3. Caracteristicas y objetivos. 

La educacién de adultos por su forma de trabajo y la poblacién a fa que atiende 

ha tomado las siguientes caracteristicas: 

e Puede ser sustituto de la educacién primaria para un gran numero de adultos 

en el mundo o perfeccionar la educacién de los que ya tienen una formacién.” 

e Constante renovacién de las practicas pedagdégicas. 
« Atencién a sectores excluidos del sistema escolar y a poblacién con estudios 

previos. 
e Atencién a poblacién heterogénea. 

Intervencién de instancias gubernamentales, no gubernamentales, nacionales 

e internacionales.” 
EI publico a que va dirigido ya tiene experiencia acumutada. 

Tiene un caracter continuativo de afirmacién. 

Complementaria, extensiva y reformadora. 
En ta mayoria de tos casos es una educacién a la que se llega de manera 

voluntaria. 
« Le interesa la forma de aprendizaje del adulto, caracteristicas evolutivas 

biofisiolgicas, los efectos de la influencia social, familiar y laboral. 

« “..desconocimiento de las caracteristicas especificas de la poblacién con que 

trabaja..."" 
e *...la educacién de aduitos emplea practicas de ensefianza que entran en 

contradiccién con los estudiantes adultos, utilizando en la mayoria de los casos 

metodologias tradicionales basadas en la repeticién, el trabajo individual y la 
promocién de destrezas aisiadas.”” 

¢ “En general, la educacién de adultos opera con recursos prestados: locales y 
maestros. Los maestros no estan debidamente preparados y sus salarios son 

bajos...”* 
© Noes una prioridad dentro del campo educativo, tienen un caracter secundario. 

Por esta situacién hay poco presupuesto asignado para este tipo de educacién. 

2° FAURE, Edgar, et.al. Aprender a ser. 61a. Edicion, Espaiia, Alianza, [978. p. 289. 
3° ISCEEM. Taller sobre nueyas alternativas en educacién de adultos (26-1 julio, 1988: Estado de México). 
México, ISCEEM, 1988. p.97. 
3§ CEA-UNESCO. Alfabetizacién. Cuaderno_de trabajo No. 6. Documento presentado en ta Cumbre 
Internacional de Educacién. México, CEA-Inst, de Inv. Sindicales de América, 1997, p 15. 
* Ibidem. 
3 Idem. 
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OBJETIVOS. 

Los programas enfocados a la educacién de adultos han tenido como objetivos : 

i 

e Preparar para el trabajo 

¢ Actualizar el conocimiento cientifico y cultural; 
e Mantener las estructuras sociales o la reforma de ellas de acuerdo a los 

mejores intereses de los individuos.™* 

e “Mantener, consolidar y enriquecer los intereses del adulto para abrirle nuevas 

perspectivas de !a vida profesional, cultural, social y politica. 

¢ Orientar al adulto y mostrar nuevos rumbos de caracter prospectivo y promover 

en él ja idea de que educarse es progresar y perfeccionarse.”” 

En otros casos mas que objetivos a la educacién de adultos se le han asignado 

funciones. A continuacién se retoma un cuadro sobre esas funciones. 

¥ ORTIZ Teclacuilo, José M. “Andragogia: Educacién de adultos y capacitacién, teoria, teoria y practica” 
En: Educacién no formal para adultos. Algunos temas, No. 4, México, CENAPRO, 1981. 
35 CORTES Martha Elva. “La educacién de adultos. Andragogia", en Revista Apice. Aiio 12 No, 23 sep- 
nov., 95. p. 14. 
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Funcién ociosa. Ofrece la posibilidad de enriquecimiento personal en tiempos 

libres. 

Funcién personal. Busca el desarrollo de actitudes positivas. 

Funcién social. Busca que e! adulto se adapte y participe critica y 

conscientemente en la sociedad. 

Funcién compensatoria. Ofrece la posibilidad de que el adulto realice los 

estudios que en su momento no pudo realizar. 

Funcién recurrente. Se refiere a conocimientos en el ambito laboral, formaci6én 

profesional, cultural, social, personal, etc. 

9.9.4. Caracteristicas det adulto. 

Como se mencioné mas arriba las caracteristicas de este 4mbito educativo tienen 

que ver con el publico al que esta dirigido: el adulto. Por ser también importante 

para este trabajo se esbozan las caracteristicas del adulto y su relacién con el 

aprendizaje. 

Primeramente, el término adulto nos remite a varias acepciones, algunos lo 

relacionan con la autonomla econémica y otros con el grado de madurez, otros 

con determinadas edades, con el grado de responsabilidad, con la experiencia 

adquirida, etc.; sin embargo, podemos decir en conclusién que todos los aspectos 

mencionados influyen para decir si una persona se le puede considerar adulta o 

no, y que cada individuo tiene un propio ritmo de hacerse adulto. 

Se sabe gracias a estudios e investigaciones que el ser humano puede aprender 

desde que nace hasta que muere, y que por lo tanto un adulto esta en 

posibilidades de aprender. Pero este aprendizaje, esta condicionado a factores 

psicoldgicos, fisioldgicos y externos como son el tiempo y el reconocimiento social 

y laboral, entre otros. 

La manera de aprender det adulto de acuerdo a Lowe, John,( 1978) * es que el 

adulto es libre de participar en una actividad educativa, su tiempo es muy valioso, 

por fo que debe aprovecharlo, lo que se le ensefia debe atender a necesidades y 

experiencia. Lo que es dificil de aprender o esta fuera de sus convicciones lo 

desechara. Jerarquiza sus ocupaciones, primero atendera obligaciones. 

36 LOWE, John. La educacién de adultos. Perspectivas_mundiales. Trad. Fernandez, Falagan y Ortiz 

Alfonso. Col. Pedagogia y sociedad 9. Espaiia, Ediciones Sigueme, 1978. p. 26 
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El adulto tiene conocimientos y habilidades, por lo que buscara cosas nuevas; los 

contenidos en ese sentido deben ser utiles para él. Su disposicién para aprender 

depende las condiciones de aprendizaje. “Los motivos también estan 

profundamente influidos por la edad, la cultura y el grupo social del individuo”” 

Para Viladot y Romans * dos son dos los aspectos que se relacionan con el 

aprendizaje del adulto: los aspectos psicolégicos y los aspectos fisicos. 

Aspectos psicoldgicos. El adulto experimenta limitaciones o cree tenerlas para 

aprender. Las experiencias pasadas con respecto a la escuela y la sociedad 

influyen en su actitud para aprender. 

Aspectos fisicos. Las capacidades de los sentidos experimentan (de manera 

general) un decremento en la capacidad visual, auditiva y psicomotriz. 

"Pero vale la pena también puntualizar que, en general, no deben ser 

condicionamientos que puedan usarse como plataforma para restringir ef acceso a 

un aprendizaje, sino como variables que hay que conocer para orientar mejor 

cualquiera de las actividades dirigidas a las personas adultas. 0 

Para Palladino “los factores condicionantes del aprendizaje en el adulto son de 

orden interno y externo y hay que considerarlos para actuar sobre esas posibles 

limitantes. 

Factores internos. 

¢ Capacidad fisica. Depende de la actividad de la persona, pues a pesar de que 

hay disminucién en la capacidad fisica las habilidades y la experiencia pueden 

mejorar su desempefio. 

¢ Capacidad sensorial. La visidn y la audicién son sentidos que se deterioran con 

la edad. 

¢ Capacidad intelectual. Esta no puede medirse unicamente a través del 

coeficiente intelectual, ta inteligencia es algo complejo que tiene que ver con la 

historia individual de cada sujeto: su vida familiar, emocional, etc. 

¢ Factores emocionales: Cuando un adulto se siente parte del grupo y apoyado 

por el profesor seré mejor su aprendizaje. El nivel de aspiraci6n, la imagen de 

uno mismo; las experiencias con respecto a la escuela. 

37 KIDD, J.R. El proceso de aprendizaje. Cémo aprende e! adulto, Trad. Leal, Carlos Anibal. Biblioteca 

Nuevas Orientaciones de la Educacién. Buenos Aires, E] Ateneo, 1973. p.85. 

%8 VILADOT, Guillem y Romans Mercé. Op. cit. 
» Ibidem., p. 65 
PALLADINO, Enrique. Op. cit. 
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@ La resistencia al cambio. El adulto como un ser leno de experiencias muestra 

habitos, creencias y actitudes muy arraigadas, que suelen dificultar los intentos 

de los educadores por modificarlos. 

Factores externos 

¢ Trabajo 
@ Tiempo disponible 

@ Vida familiar 
¢ Medio Social 
@ Recursos econdémicos 

A lo anterior Palladino agrega que de acuerdo a un estudio que se hizo en 

escuelas primarias para adultos las motivaciones que puede tener un adulto para 

involucrarse en un proceso educative responden en orden de importancia a: un 

reconocimiento oficial, el deseo de superacién, el ‘status’, el cambio de ambiente 

y por ultimo la disponibilidad de tiempo. 

Bajo este mismo rubro, Verner‘'expresa que factores como el conocimiento sobre 

al tema, las aspiraciones personales, las experiencias anteriores, el rol social y el 

concepto de educacién influyen en la motivacién de! adulto por aprender. La 

motivacién y el interés parecen ejercer gran influencia en la capacidad de 

aprendizaje. 

La motivacién no es estatica, por to que se puede modificar, sin embargo, es 

importante considerar cudles son los aspectos que de acuerdo a cada etapa de la 

vida se convierten en prioritarios. 

En general el hombre es un ser en construcci6n. 

9.9.5.Educacién de adultos formal, no formal e informal. 

Estos tres ambitos o espacios de la educacién de adultos le han permitido 

avanzar y atender las necesidades educativas del adulto. Aunque parte 

importante de los trabajos educativos para ellos se han dado a nivel no formal. 

“La inmensa mayorla de actividades formativas para adultos se situan dentro de fa 

educacién no formal. Esta junto a la educacién formal e informal, son las tres 

grandes 4reas de incidencia educativa o sectores que constituyen la ya clasica 

triple distincién del universo de la educacién. 

4! VERNER, Colie Booth, Alan, Educacién de adultos.Trad. Albert, Rosa. Biblioteca de la Nueva 

Educacién. Argentina, Centro Regional de Ayuda Técnica, 1971. pp. 35 y 36 
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En cualquier caso esta distincién continua siendo algo confusa debido a la ldgica 

imprecisi6n de Iimites entre un tipo de educacién u otro, puesto que en fa realidad 

encontramos Ia coexistencia de las tres, aunque predomine una segun la situacién 

que se trate.” 

Esta separacién se hace para fines didacticos, pues las tres modalidades pueden 

coexistir y complementarse. Responde esta divisién al grado de sistematizacion, 

de organizacién, de intencionalidad, e incluso al espacio o medio donde se 

presenta el hecho educativo. 

Educacién de adultos formal. 

© educacién estructurada institucionalmente, con un programa de estudios 

planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos 

educativos, tales como créditos, diplomas, grados académicos o capacitacién 

profesional. Se podria relacionar con el término educacién regiada y 

probablemente atin mas con el término francés: educacién institucional.” 

Educacién de adultos no formal. 

* Es el proceso de aprendizaje organizado y sistematizado a fin de adquirir un 

conocimiento, destrezas y actitud en relacién con una necesidad, la solucién de un 

problema o con una finalidad determinada fuera de las instituciones educativas y 

al margen del modelo normativo en que se sustenta la accién educativa escolar.“ 

Lo que caracteriza esta educacién es su cardcter no secuencial y su no sujecion a 

la acreditacién y certificacién. Y aunque la finalidad de este tipo de educacién no 

sea el obtener un certificado escolar, se puede obtener un reconocimiento 

académico, bajo ciertas condiciones. La legitimidad de un certificado se cambia 

en muchos de los casos por el aporte de beneficios personales o comunitarios; 

por ello fa importancia de que !os programas que se ofrezcan sean de utilidad 

para el adulto y se basen en necesidades y deseos reales. 

Ejemplos de educacién de adultos no formal son: alfabetizacién, capacitacién 

para el trabajo, actividades que se imparten en museos, bibliotecas, formacién 

politica, estética y religiosa, educacién ambiental a través de grupos ecologistas o 

granjas, campajias, educacién para la salud, entre otras mas. En si, “(...) para los 

adultos, con frecuencia ha tenido un significado de desarrollo individual y social, 

instruccién sobre salud y seguridad, y entrenamiento para el trabajo." 

° Ibidem., P. 28. 
“Libro blanco pp.13-14 citado en VILADOT, Guillem y Romans Mercé. Op. cit. p. 29. 

“ GARCIA, Garcia, Carlos, et af, “Educacién informal, no format y proceso productive” en DE ANDA, 

Maria Luisa. Op. cit. p.86. 
4S LA BELLE, Thomas. Educacién formal, no formal_e informal: una_perspectiva_holistica_sobre_el 
aprendizaje vitalicio. México, SEP, 1985. p.t. 
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Las personas que se han dedicado a desarrollar trabajos en este sentido son 

ONG'’s en su mayoria 0 grupos populares. 

De acuerdo a Pablo Latapi “los apoyos que requiere la educacién no formal son: 

e Esclarecimiento y refinamiento de sus métodos, en relacién con las diversas 

situaciones y poblaciones a que se dirigen 

Entrenamiento y capacitacién de sus promotores 

Produccién de materiales didacticos apropiados 

¢ Orientacién sobre el mejor aprovechamiento de los recursos de las 

comunidades en las que operan 

¢ Comunicacién de las experiencias de los diversos grupos, instituciones y 

paises; 
® Difusién adecuada de los resultados obtenidos. 

Educacién informal. 

Es una educacién masiva que se efectua a través de los medios de comunicacién 

de masas: radio, tv., periddicos y revistas. Suele ser también complemento de ta 

educacién formal (Quintana, 1991)” Es concebida también como: 

"Proceso educativo no organizado que transcurre a lo largo de la vida de una 

persona, proveniente de las influencias educativas, de la vida diana y el medio 

ambiente. En este sentido se utiliza también el término educacién incidental. Ast 

pues, se podria que la educacién informal es también educacién no regiada, no 

institucional”* 

  

* LATAPI, Pablo y CEESTEM._Consolidacién_metodolégica. sistematizacién_y apoyos ata educacién no 

formal de adultos rurates. México, CEESTEM, 1980. pp. 3-4. 

“’ QUINTANA, José Maria. Pedagogia Comunitaria, Perspectivas_ mundiates_de educacién_de_adultos. 

Madrid, Narcea, 1991. p.136. 

# VILADOT, Guillem y Romans Mercé. Op. cit., p. 29. 
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Cap. Ill. FACTORES QUE FAVORECEN LA EDUCACION 

AMBIENTAL CON ADULTOS 
3.1.Educacién ambiental. 

3.1.1. Metedologias de trabajo. 

Antes de iniciar cabe aclarar qué se entiende como metodologia de trabajo, 

aqui se va entender este término como los caminos que se siguen para llegar 

a un fin determinade, como un planteamiento general de accién {Néirici}. En 

este capitulo se van a retomar metodologlas para la elaboracién de 

programas, tanto en la educacién ambiental como en la educacién de adultos. 

En lo que se refiere a la educacién ambiental, se expone a continuaci6n la 

metodologfa !tamada “Cémo planificar un programa de educacién ambiental” 

Metodologla Wood . 

METODOLOGIA WOOD' 

COMO PLANIFICAR UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. 

I. La evaluaci6n de la realidad ambiental. 

Dos son fos aspectos que se consideran en este sentido. 

1) Identificaci6n de! problema ambiental 

Hay que delimitar un problema especifico. Se pueden tener muchos 

problemas, pero hay que priorizar. 

2) Identificaci6n de las soluciones técnicas. 

Ante el problema identificado cudles son tas vias de soluci6n, qué se puede 

hacer, existen soluciones viables. 

Las siguientes preguntas se pueden hacer para comprobar si se ha 

identificado el problema y !as soluciones. 

PROBLEMA AMBIENTAL. 

gCual es la escala del problema? Local, Regional, Nacional e Internacional. 

2Es préctico tratar el problema? 

.Cudl es la causa o causas del problema? 

2Qué tan serio es el impacto del problema sobre la poblacién? e
o
e
e
 

  

' WOOD, David S. y Walton Wood Diane. Como planificar un Programa de Educacién_ ambiental Ira. 

Reimpresién. Estados Unidos, Centro para el Desarrollo Internacional y Medio Ambiente de! Instituto de 

Recursos Mundiales, El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, 1990. 46 pp. 
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¢ Qué tan serio es su impacto sobre el medio ambiente? 

SOLUCIONES TECNICAS. 

¢ Cudles recursos se necesitan para ejecutar las soluciones? 

« gCudnto dinero se requiere? zDénde se puede conseguir? 

eCudnta mano de obra y pericia se necesitan? .Existe personal con 

voluntad, disponibilidad, y adecuadamente capacitado? 

e 4Qué equipos y materiales se necesitan? ¢ Est4n disponibles a nivel local? 

e zCudnto tiempo tomaré para resolver el problema? 

e Las personas afectadas por el problema, zhan participado en la elaboracién 

de una posible solucién? 

IL. La identificacién del piblico. 

El ptblico meta son las personas que tienen que ver directamente con el 

problema, las personas que tienen influencia sobre estas personas. Un 

programa es mucho més eficaz si se dirige a varios grupos o sectores de una 

comunidad. 

Los grupos meta de un programa deben ser capaces de: 

¢ Contribuir a la solucién de un problema ambiental 

¢ Darse cuenta de que fos cambios impulsados por el programa educativo van 

en su propio beneficio. 

Los grupos que podemos encontrar: 

Las personas que inciden directamente sobre los recursos naturales 

Los educadores 

Lideres tocales y funcionarios gubernamentales 

Miembros prestigiosos de la comunidad 

El publico en general 

Los escolares. 

Identificaci6n de las necesidades del publico. 

Cada sector o grupo al que dirijamos el programa educativo tiene sus propias 

necesidades, las cuales deben ser consideradas para lograr incidir en su 

comportamiento. 

Preguntas para identificar al publico meta. 
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e gQuiénes estan afectando directamente los recursos naturales que se estan 

considerando? 

e Cambiar su comportamiento ,va en su propio beneficio? 

¢ gQué les va a convencer a cambiar su comportamiento? 

© wQuiénes son los mds afectados por la degradacién de los recursos 

naturales bajo consideraci6n? 

© zQuiénes se beneficiarén de la ejecucién de las medidas propuestas por el 

programa educativo? ,Podrén estas personas jugar un papel en la ejecucién 

de esas medidas? 

e gHay miembros prestigiosos de la comunidad que puedan ayudar a 

convencer a que cambie? 

e Hay miembros prestigiosos de la comunidad que pueden proporcionar 

estimulos para que la gente cambie? 

¢ zSe requiere la accién del gobierno para resolver el problema ambiental? 

Ill, La identificaci6n del mensaje. 

}) Conocimiento del problema por parte del publico. 

Mostrar el problema, mostrar la relaci6n de la gente con el problema. 

Debe ser directo, sencillo y objetivo. 

2) Las responsabilidades del publico. 

Cémo les afecta el problema, cémo son parte del problema. Relacionar los 

problemas con los intereses del publico al que van dirigidos. 

3) La busqueda de soluciones. 

Mostrar cémo pueden participar en la solucién. Qué pueden hacer y los 

beneficios a largo plazo. 

4) Estimular al sector escogido. 

INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAR EL MENSAJE. 

Pueden ser cuestionarios, entrevistas y/u observacién directa. 

SELECCION DEL CONTENIDO DE UN PROGRAMA. 

1.-Haga un relato del programa que describe del tema ambienta! a ser tratado 

por la educacién ambiental (descripcién del problema). 

2.- Prepare la raz6n de ser del programa propuesto de educacién ambiental 

(es el por qué y sirve de referencia para desarrollar los objetivos especificos). 

3.- Prepare una afirmacién de la meta del programa {es lo que se quiere 

lograr/es una idea general, pero especificando). 
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4.- Elabore el resultado deseado de! programa. Incluya todo lo que la 

poblacién necesita aprender para que se cumplan Jas metas. 

Aprendizaje Para qué 

Que los contenidos no se desvien del objetivo. 

5.- Busque factores de motivacién. 

Ajustarse a las actitudes y creencias de otros. Explotar su preocupaci6n. 

6.- Organice la informacién: 

de lo general a lo especifico 

Dosificar la informaci6n 

PREGUNTAS UTILES EN LA IDENTIFICACION DEL MENSAJE. 

« gCudles problemas ambientales serén tratados por el programa de 

educacién ambiental? 

e Por qué se debe dirigir este programa a este problema y no a otros? 

* eCémo puede el programa de educacién ambiental llegar a solucionar el 

problema ambiental? 

* 2 Cudles son los puiblicos meta del programa? 2Por qué ellos? 

¢ gQué conocimientos y actitudes deben tener los grupos meta para 

solucionar el problema? 

e 2Esta inctuida esté informacién en el programa? 

« 2Qué informacién se ha recogido acerca de las creencias, costumbres y 

nivel educativo del publico hacia el cual esta dirigido el programa? 

IV. La seleccién de una estrategia educativa. 

Finalidad. Llegar hasta el publico meta y comunicar el mensaje. 

CONSIDERACIONES. 

¢ gCémo recibe informacién el publico meta? 

zPueden emplearse mecanismos de comunicacién ya existentes ? 

eQuiénes son las personas confiables y Iideres que comunican informacién? 

2Es claro el mensaje? 

2 Quiénes estén disponibles para llevar a cabo el programa? .Cudnto 

tiempo, capacitacién y direccién necesitan? 

LAS ESTRATEGIAS PUEDEN SER. 

« Programas de extensién 

Materiales impresos 

Los medios de comunicacién social: T.V., radio y periédico? 

Clubes y organizaciones no gubernamentales 
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Programas escolares 
materiales miscelaéneos 

Exhibiciones y demostraciones 

Comunicacién interpersonal 

Actividades especiales 

V. La evaluacién. 

Debe ilevarse a cabo durante y después del programa, esto permitird corregir 

errores. 

Los parémetros a seguir son los cambios en las personas a nivel cognoscitivo, 

afectivo y psicomotriz. 

CONSIDERACIONES. 

Identifique las personas a quiénes flega el mensaje 

Comprendieron el mensaje 

Existe desconfianza 

No hay credibilidad en los beneficios del programa 

Las soluciones son inadecuadas 

EI publico seleccionado no tiene que ver con el problema 

Los cambios esperados requieren de mas tiempo 

3.1.2. Técnicas grupales 

Las técnicas grupales son: 

“Estructuras practicas, esquemas de organizacién, normas utiles y funcionales 

para el manejo de grupos. Son también procedimientos 0 medios concretos 

para organizar y desarroliar la actividad del grupo.”* 

En el anexo 3 se exponen algunas de las técnicas presentadas por la 

Secretarfa de Desarrollo Urbano y Ecologia, hoy Secretarfa de Desarrollo 

Social (SEDESOL), las cuales se trabajan para abordar la educacién ambiental. 

Se seleccionaron sdéto aquellas que se consideré pueden ser de utilidad para 

un trabajo en oficinas. 

  

2 ANDUEZA, Maria. Dindmica de grupos en. educacién, 3ra. Reimpresién de la 3ra. Edicién. Serie: temas 

basicos. México, ANUIES, 1986. 
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3.1.3 Materiales diddcticos. 

La educacién ambiental debe considerar y trabajar apoydndose en los recursos 

y materiales de la regién y emplear tos lugares del entorno. 

El medio ambiente natural debe aprovecharse: conocer las partes de una flor 

se disfruta y se retiene mejor cuando se toma una flor. El medio ambiente es 

un recurso ilimitado. 

Aunado a ello se tiene los materiales didaécticos que se encuentran en museos, 

bibliotecas; los materiales como son los libros, boletines, folletos, carteles, 

cuentos, juegos educativos, el software educativo, videos, cintas de audio 

cassette, etc. 

En especial el INEA ha elaborado una serie de materiales videogrdficos para la 

educacién ambiental, !os cuales dentro del proyecto se han podido reproducir 

y contar dentro del acervo videogréfico de! drea Ecologia-Educaci6n 

ambiental. 

3.1.4. La evaluacién en la educacién ambiental. 

Dentro de la educacién ambiental la evaluaci6n se entiende como: 

“Conjunto de procesos de investigacién que permiten al educador tener un 

conocimiento mas profundo y detallado de los acontecimientos que han 

podido producirse durante fa realizacién de un programa de ensefanza y 

aprendizaje.”? 

Complementado, la evaluacién implica también la caracterizacién de fos 

aspectos més sobresalientes presentados durante un curso, taller, seminario, 

etc., asf como fa localizacién de factores que obstaculizaron o favorecieron el 

aprendizaje. Esto de manera individual y grupal.* 

3 BENAYAS del Alamo, Javier. Ponencia det seminario-tafler “Educacién ambiental y universidad”. Como 

conclusién de la mesa “universidad y medio ambiente”, de! Congreso Iberoamericano de educacién 

ambiental. México, 1993. p.4. 
4 PANSZA Gonzalez Margarita, et. af. Operatividad de la did4ctica Vol. II, 2da. Edicién. México, Gernika, 

1987. pp.11-112. 
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gQué elementos abarca ta evaluacién en la educacién ambiental?° 

Debe abarcar todos los aspectos que intervienen en el proceso ensefanza- 

aprendizaje, sumado a la evaluacién del impacto ambiental o incidencia sobre 

e! ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Pueden evaluarse dos aspectos del programa: la eficiencia o la eficacia. 

Depende de la decisi6n del evaluador, cual de estos dos aspectos elija. 

1) EFICIENCIA DEL PROGRAMA. 

Papel del educador 

e¢ Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 
Comportamientos 

Er Programa Educative 

« Objetivos 

e Metodologla 

« Programacién de actividades 

« Técnicas de evaluacién 

Los recursos materiales empleados 

e Libros de texto 

° gufas 

« videos 

* material de campo 

Métodos did&cticos 

« Clases magistrales 

* trabajos de campo 

« juegos de simulaci6n 

Ambiente de aprendizaje 

e Dindmica de tas relaciones interpersonales 

* Alumno-profesor 

e Alumno-alumno 

  

5 La informacién de este apartado es una sintesis de NAVARRO Navarro, Marian, e¢ ai. Catalogo de 

criterios para Ja evaluacién de programas de educacién ambienta!. Col. “Investigar para avanzar”. Sevilla, 

Ayuntamiento de Sevilla, érea de cultura y educacién, 1990. 44p. 
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2) EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

Anélisis de los cambios inducidos por la actividad en Jas distintas dimensiones 

de los participantes: 

« Conceptos 

Creencias 

Conocimientos 

Ideas previas 

Habilidades 

Destrezas 

« Valores 

e Actitudes 

e Preferencias 

»« Comportamientos 

. 

Valoracién de los efectos incluidos directa o indirectamente por e! programa 

en el medio ambiente: 

¢ Alteraciones e impactos negativos 

* Alteraciones e impactos positivos 

2Quiénes han de evaluar? 

La evaluacién implica participacién de todos los actores: educadores, 

educandos, institucién, y evaluadores externos. 

zCémo se ha de evaluar? 

Se debe precisar sus métodos, supuestos y lenguaje, esto con la intenci6én de 

que fos resultados puedan ser factibles de entenderse, analizarse y 

contrarrestarse. 

MEDIOS DE EVALUACION: 

e Cuestionario 

« Entrevista 

e Informes 

e Diarios 
« Fichas de observacién 

« Pruebas estandarizadas 

e Pruebas proyectivas 

» Juegos de simulacién 
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qQué fases tiene el proceso de evaluacién? 

e Evaluacién inicial 
1 

Cuando se inicia un proceso educativo es de suma importancia partir de las 

ideas y conocimientos previos de los alumnos, esto permite tener un proceso 

coherente y efectivo. 

La evaluaci6n inicial es el punto de partida del programa educativo. Ei empleo 

de cuestionarios escritos es la forma més facil para este tipo de evaluacién, 

aunque las entrevistas también son de gran ayuda. 

e Evaluacién formativa 

El objetivo de esta evaluacién es dirigir y encauzar el proceso de aprendizaje, 

las técnicas que se emplean son mas de cardcter cualitativo ya que se busca 

recoger informacién sobre las experiencias y acontecimientos de! grupo. Entre 

las que mas se emplean estén: diarios de actividad, libretas de anécdotas, 

entrevistas, dibujos, observacién participante, etc. 

e Evaluacién sumaria 

Se obtiene informacién sobre algtin aspecto o dimensién del programa mas de 

tipo cuantitativo, por lo que se emplean instrumentos muy estructurados. 

3.2. Educacién de aduitos. 

3.2.1. Metodologfas de trabajo 

En educacién de adultos se han empleado varias metodologfas, sin embargo, 

éstas siempre deben de favorecer las potencialidades del adulto y mejorar su 

situacion. 

De acuerdo a Torres, Carlos Alberto‘la metodologla didéctica referida a los 

adultos debe de adaptarse a los siguientes aspectos: 

1.-Partir de experiencias sociales, en donde se conjunte el proceso educativo 

a las condiciones de vida y de trabajo del adulto. 

2.- Reconocer las caracteristicas espectficas del adulto: intereses, 

motivaciones, expectativas, modos de aprender, experiencias, vivencias y 

actitudes. 

——_— 

§ TORRES, Carlos Alberto (Coordinador). Ensayos sobre educacién de Jos adultos en América Latina. Col. 

Estudios Educativos 6. México, Centro de Estudios Educativos, A.C., 1982, p. 666. 
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3.- Partir de un diagnéstico de necesidades educativas. 

4.- Basarse en métodos participativos, en donde se propicie un aprendizaje 

colectivo. i 

Caracteristicas que se contemplaron para la elaboraci6n de planes y 

programas para adultos’: 

e Caracterfsticas socioeconémicas: 

Dénde viven 

Actividad que desarrollan 
Participaci6n en la vida politica 

Lengua, idioma, comunicacién 

la utilidad del estudio 

« Antecedentes escolares: 

Grado escolar 

edades promedio 

actitudes motivacionales para aprender 

° Caracteristicas psicolégicas-cognoscitivas: 

“,..en general los adultos son capaces de aprender, memorizar, sintetizar y 

retener el conocimiento con més facilidad a partir de lo que le es mas 

significativo; en su vida cotidiana siguiendo en las adquisiciones de 

conocimientos un movimiento que va de lo préctico a fo abstracto y de ahf 

nuevamente a la practica...”*(INEA, 1986). 

A continuacién se esbozan las etapas de una metodologla de trabajo 

empleada para un programa de educacién de adultos” 

e Etapa de preparacién. 

1) Integracién y capacitaci6n del equipo, 2) selecci6n de la zona y la 

comunidad, 3) investigacién documenta! del lugar, 4) contacto con 

instituciones y organismos en la zona y 5) entrada a la comunidad. 

e Etapa connotativa. 

1)sensibilizaci6én de la comunidad a través de visitas, platicas, asambleas 2) 

deteccién de necesidades sentidas y delimitacién de funciones, para ello se 

invita a la comunidad a una asamblea general donde se jerarquizan las 

  

7 INBA, Caracteristicas de los adultos modelo pedagégico de educacién primaria. México, INEA, 1991, 8 pp 

"Ibid. 
° DE ANDA Maria Luisa (compiladora). Educacién_de_adultos, Nuevas dimensiones en el] sector 

educativo.P.p. 102-103. 
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necesidades, se determina Ja participacién de la comunidad y se deja claro 

que el papel del equipo es acompafiar y apoyar el proceso de organizacién 

de la comunidad. 

* Etapa dennotativa. 

1)Gestacién del proceso global de educacién no formal, 2) elaboracién del 

programa, 3) definicidn de proyectos concretos y adquisici6n de 

conocimientos, 4) realizacién de los programas y confrontacién de nociones 

informales con conocimientos adquiridos por medio de ta investigacién, 5) 

apropiacién de! proceso, 6)consolidaci6n del proceso educative y 7) 

formulacién de un proyecto de desarrollo autogestivo. 

Aunque estas metodologias tienen un contexto un poco diferente del que se 

encuentra el Programa “ReC.U.pera”, se considera conveniente retomar 

algunos planteamientos para la propuesta. 

3.2.2. Técnicas y actividades de aprendizaje. 

Las técnicas son formas de orientar el aprendizaje y para elegir una de ellas 

hay que tener en cuenta: 

“Los objetivos que se persigan 

La madurez y entrenamiento del grupo 

El tamafio del grupo 

El ambiente fisico 

Las caracterlsticas del medio externc 

Las caracterlsticas de los miembros 

La eapacitacién det conductor.” 

Las técnicas que se encuentran en los anexos son parte de un material 

preparado para la educacién de adultos, especificamente para la educacién 

popular. 

3.2.3. Materiales didacticos. 

Los materiales diddcticos son “aquellos objetos o material de la realidad que 
all 

facilitan el proceso ensefianza-aprendizaje” . 

Los materiales did4cticos que se emplean dentro de la educacién de adultos al 

igual que en otros procesos educativos son: 

'° ANDUEZA, Maria. Op. cit. pp. 36 y 37. 
"| JAIMES, Garcta Maura Alicia. “Materiales diddcticos, su conceptualizacién y validacién” Conferencia 

presentada en el Encuentro: 20 afios de educacién de adultos en la UAM Xochimilco. México, 23-26 de 

septiembre de 1997. 
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O Material audible. radio, discos, cassettes 

O Material visual: transparencias, fotos, materiales opacos, peliculas con 

movimiento, pizarrén, mapas, carteles, caricaturas, rotafolios, 

franelégrafos, boletines, objetos, modelos, maquetas, etc. 

O Material audiovisual: pelfculas, televisién, representaciones, excursiones, 

etc.” 
A estos hay que agregarles los siguientes”: 

oO Computacionales. El software educativo por ejemplo 

© Contextuales. Que representan el contexto del educando 

Al elaborar un material diddctico es importante hacer las siguientes 

consideraciones“ 

© Punto pedagdgico. Cada disciplina tiene su propia Iégica, construccién y 

reconstrucci6n. 

e Contenido. Se puede presentar el contenido desde diversas visiones: 

constructivista, epistemolégica, hermeneutica y heurfstica. 

© Diddctico. Caracteristicas del destinatario; la intencién, enfoque, objetivos y 

lenguaje de cada material. 

Un material diddctico debe responder a las fases de aprendizaje y por fo tanto 

debe considerar 3 fases: 

1. Induccién. El material se le da un titulo, un Indice, una presentacién, un 

propésito, una introduccién y un cuestionamiento gula. 

2. Estructuracién. Que es el desarrollo del contenido. 

3. Consolidacién y retroalimentacién. Para lograr estas dos acciones se 

propone hacer una recapitulacién, actividades de regularizacién, tablas y 

cuadros de apoyo, glosario y bibliografla. 

Como se podra observar el empleo de algun material didactico dependerd del 

objetivo que desea alcanzar, el tipo de publico al que esta dirigido, de que sea 

claro y, por ultimo, que propicie actividad en el adulto. 

  

12 MORENO Bayardo, Ma. Guadalupe. Diddctica 1 Fundamentacién_ y prictica. 2da. Edicién. México, 

Progreso, s/f., p.111. 
‘3 JAIMES Garcia, Maura Alicia. Op. cit. 
'4 BOOT Grajales, Eloisa. “Los materiales didacticos en apoyo al aprendizaje” Conferencia presentada en ef 

Encuentro: 20 affos de educacién de adultos en la UAM Xochimilco. México, 23-26 de septiembre de 1997, 
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En mis actividades el papel es ... 

  

Respuestas Connotacion Frecuencia 

Necesario e importante + 20 

Indispensable y vital 

  

  

  

  

Principal herramienta 
  

  

+ 

Util + 
+ 

Lo utilizo en gran cantidad + 
Utilizado en contadas - 

ocasiones 

Se reconoce al papei como uno de los elementos importantes en su trabajo, todo 

el mundo hace uso de este material. Una sola persona reconoce que lo emplea en 

contadas ocasiones. 

  

l
/
h
 
]
o
o
]
o
 

        
Ill. Parte. De los siguientes medios, seleccione dos en los que preferiria 

obtener informacién sobre la tematica ambiental. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Medios Frecuencia 

Cartel 3 

Triptico 3 

Folteto 10 

Periédico 2 

Video 16 
Platica 14 

Intemet 14 

Otro 4 

« Simpo 
° T.V y radio 

« Seminarios y cursos intensivos 
« Capacitaci6n 

« Campajfias 
    

  

El video, una platica, internet y folleto son en ese orden los medios preferidos 

para obtener informacion.



Si en su lugar de trabajo se llevara a cabo un Programa para la recuperaci6n 

de papel, gcuales considera pueden ser los factores que pueden motivar a 

las personas a participar? 

  

  

  

  

Respuestas Frecuencia 

Informacién sobre lo que es recuperable y 1 

que no 
Beneficios e importancia de la 8 

recuperacién en el trabajo y a nivel 
nacional 

Que tas ganancias sean utilizadas por 4 

estudiantes para mejorar sus 
instalaciones 
  

  

  

  

La conciencia de preservar los recursos 3 

naturales 

La idea de que el papel va a ser de 1 

utitidad 

Que se premie dando papel limpio 1 

Asegurar que el programa sea 4 

permanente y se monitoree 
  

= Ganancias econdmicas o en especie 
  

  

  

Evitar la contaminaci6n y contribuir at 2 

medio ambiente 

No contesto 3 
1 

Si dos 0 tres personas lo hacemos, estoy 
segura que alguien mas lo hara 
  

  

  

  

  

  

        Facilitar los medios 2 

Informar sobre los alcances del programa 41 

Importancia de ahorrar papel 1 

Hacer ver que es por nuestro bien y el del 1 

planeta 

Pasar videos de la destrucci6n de arholes 1 

Platicas con videos 2 

Un curso 1 
  

  

Los beneficios e importancia de este trabajo son los aspectos que se mencionan 

como mas importantes para que una persona participe. 

& Conoce el Programa que existe en la Universidad para la recoleccién de 

residuos 2 
Frecuencia 

Sl 21 
No 10 

No contestd 1 
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2Qué opina de este Programa? 

Respuestas 
Es complicado, requiere de cultura e informacion 

Falta divulgacién 

Permite conocer otra forma de facilitar la separacién 

Ayuda a la UNAM 

Es importante hacer conciencia, sensibilizar al personal 

Es magnifico 
Lo acabo de conocer 

Es bueno ayudar a conservar nuestros recursos 

Es de beneficio colaborar para el reciclaje de papel 

Faltan mucho més como este y sobre todo conocerlo y saber c6mo poder 

cooperar 
Quisiera conocerlo 
Es importante que se siga haciendo 
No se cumplié, no se ha llevado de buena forma 

Es lo mejor para la proteccién de los arboles 
No es suficiente, desconozco que se lleve en otras dependencias 

Me parece bien, asi no se revuelve la basura 

Es motivante saber que la UNAM esta preocupada 

Espero que el Proyecto tenga un impacto mayor 

En las respuestas se le da importancia a este tipo de actividades, pero se 

considera que hay una confusién entre el programa de recoleccién de residuos y 

el Programa ReC.U.pera. 

CONCLUSIONES IMPORTANTES: 

e.E! problema de los residuos sdlidos, se relaciona con problemas de 

contaminacién, pero casi nunca con la sobreexplotacién de recursos, el 

aspecto social y econémico. 

e En las oficinas ya hay practicas de reuso de papel e iniciativas por recuperar 

papel. 

e La falta de informacién y el no saber cémo participar hacen que la comunidad 

de las oficinas no colabore en los programas. 

¢ El video y la platica se muestran como tos mejores medios de comunicacién del 

mensaje del programa reC.U.pera. 

¢ Los beneficios que tiene un programa de recuperacién de papel parecen ser 

los factores de mayor peso para que una persona decida participar en la 

recuperaci6n de papel. 
e En general si hay una actitud positiva y disposicién hacia la participacién en la 

recuperacién de papel por parte del personal administrativo. 
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CAP. IV. PERFIL DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO 

4.1. Disefio de la encuesta. 
{ 

De acuerdo a Rojas Soriano', la encuesta es una técnica de recopilacién de 

informacién sobre datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas sobre 

diversos indicadores. 

Los instrumentos que se pueden emplear para una encuesta son cuestionarios 

o cédula de entrevista. En este caso se empleara un cuestionario que se 
repartira al personal de la dependencia, denominado cuestionario inicial. 

Este cuestionario mas alla de los fines estadisticos, es un cuestionario que 

representa informacién para la evaluacién inicial, es decir, busca conocer a 

nuestro publico en cuanto a edad, estudios, tiempo de trabajar y asi también 
sondear los conocimientos, ideas previas, las actitudes y expectativas sobre las 
cuales se trabajara. Retoma parte de la metodologia Wood y de las 

metodologias para programas de educacién de adultos’. 

Cabe agregar que es uno de los pardmetros de evaluacién: es el antes de la 

intervenci6n educativa. Sirve para la elaboracién de contenidos y materiales. 

La estructura de este cuestionario es la siguiente: 

1. Datos de identificaci6n del pregrama, objetivo del cuestionario e 

introduccién. 

2. Un apartado con preguntas literales que solicitan una respuesta precisa, 

como lo es sexo, edad, profesién y/o actividad y finalmente, tiempo de estar 
trabajando en la dependencia 

3.-Otro apartado esta formado por preguntas basadas en una escala de actitud 
referidas unicamente a la recuperacién de papel y al aspecto afectivo de las 
personas.’ 

4.- La parte de frases incompletas trata sobre los temas: basura, recursos 

naturales, reutilizacién, recuperacién y reciclaje de papel y por ultimo el tema 
papel. Esto con la intencién de identificar conocimientos y practicas que ya 

tienen las personas. 

' ROJAS Soriano, Raul. Guia para realizar investigaciones sociales, 18va. edicién. México, PLAZA Y 

VALDES, 1996. p.53. 
? vid. Supra, cap. 3 
> BAENA PAZ, Guillermina. Instsumentos de Investigacién. Manual_para_elaborar_trabajos_de 
investigacién y tesis profesionales. México, Editores Mexicanos, 1980, p. 261. 
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5.- Se presenta una pregunta cerrada en donde se dan alternativas de 
respuesta y se pide un orden de preferencia. Esta pregunta busca conocer el 
material més adecuado para el mensaje. 

i 

6.-Se plantea una pregunta abierta en donde de manera indirecta se investigan 
los factores motivacionales para su participacién. 

7.-Una ultima pregunta cerrada es para detectar si se sabe 0 no de la 
existencia del programa para la recoleccién de residuos separados. Si se 
conoce la existencia del programa cual es la opinién sobre el mismo. Esto es 
conocer cuales son los prejuicios o ideas previas de los individuos. 

El producto final de esta estructuracién fue el siguiente: 
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CUESTIONARIO INICIAL 
Agradecemos de antemano su cooperacién para responder a este cuestionario. La informacién que usted nos proporcione 

sera de gran utilidad para el programa de recuperacién de papel “REC.U.PERA”. Le recordamos que sus respuestas son 

confidenciales. En este cuestionario la frase “RECUPERAR PAPEL” * significa EVITAR que ef papel que es 

reciclable se deposite en el bote de basura y se mezcle con otros residuos. Por ello, se deposita en contenedores 

especiales para su acopio y posterior reciclaje. 

Sexo: Edad: Profesién y/o actividad: 
Tiempo de estar trabajando en ta dependencia: 

  

L. De las siguientes opciones de respuesta elija la que mas se acerque a su opinidn en tomno a la Tecuperacion de papel. 

Ejemplo: 

PARA MI RECUPERAR PAPEL* ES: 
Ni uno 

Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante Muy 
Divertido Aburrido fd

 

Esta respuesta refleja que recuperar papel es aburrido, pero que la intensidad de aburrido es bastante. 

PARA MI RECUPERAR PAPEL* ES: 

Ni uno 
Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante 

Insano 
Insignificante 
Necesario 
Facil 
Ul 
Rapido 
Desagradable 
Irresponsable 

Sano 
Importante 
Innecesario 
Dificit 
Inttil 
Tardado 
Agradable 
Responsable 

    

M
E
E
T
 t AT
 

M
I
N
I
T
 

L
E
T
T
 

H
I
T
T
 

L
E
T
T
 

H
I
T
T
 

LIL
 T

IT
IL
 

IL- A continuacién complemente las siguientes ideas: 
La basura produce. 
Los recursos naturales sirven para. 

Yo he recuperado papel ,cudndo? 
El pape! es producto de 
La basura es consecuencia de 
Reutilizar papel significa, 

Yo reutilizo papel cuando 
Recuperaria papel si 
Para reciclar papel es necesario 
En mis actividades el papel es 

  

  

  

  

  

  

  

Il. PARTE. 
1.-De los siguientes materiales, ,cudles preferiria para obtener informacién sobre la tematica ambiental? 
( ) Cartel ( ) Periédico 
( ) Triptico ( ) Video 

( ) Fotleto ( ) Platica 

2.-Si en su lugar de trabajo se Hevara a cabo un Programa para la recuperacién de papel, ,Cuales considera pueden ser 

los factores que pueden motivar a las personas a participar? 

  

  

4-;Conoce el Programa que existe en la Universidad para ta recolecci6n de residuos separados? SI ( NOC } 

iQué opina de este programa? 
  

  

MUCHAS GRACIAS. 
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4.2. interpretacién de resultados cuestionario inicial. 

En la parte de preguntas literales se har4 un conteo entre el personal 

masculino y femenino, se sacaré un promedio de las edades del personal 

administrativo y del tiempo de estar trabajando en la dependencia. Las 

profesiones y puestos se enlistaran. 

ira PARTE. RECUPERAR PAPEL 

1.- La primera parte: conocimiento de los sentimientos que genera en las 

personas el recuperara papel, se elaboraré una lista de frecuencias por 

respuesta y una grafica con los porcentajes del total de la poblacién por 

respuesta. 

2 da PARTE. FRASES INCOMPLETAS 

La forma de calificacién de esta parte sera asignando a las respuestas un valor 

+0- para el proyecto, por ejemplo: 

1.- De Jos recursos naturales se deriva todo 

Esta respuesta refleja conocimientos por parte de la persona que contesta y 

para nosotros es una respuesta positiva. 

En cambio, si la respuesta hubiera sido 

1.- De los recursos naturales se deriva No sé 

Esto seria negativo para los fines del programa. Sin embargo, esto también nos 
indica que existe una falta de informacion sobre los recursos naturales. 

Las respuestas que se den ya sea positivas o negativas se vaciaran en un 

cuadro, pues reflejan qué sabe y qué hace la gente. 

3ra. PARTE. PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS 

Analisis de contenido y frecuencias. 
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4.3. Piloteo del instrumento. 

Para probar el instrumento, se aplicaron 16 cuestionarios a personas que 

también trabajan en una dependencia administrativa. 

Se les pidié que lo contestaran e hicieran sus comentarios en torno a: 

El tiempo que dedicaron al cuestionario, 

si eran claras !as instrucciones, 

si se entendian las preguntas y 

si se les complico su respuesta. 

Los resultados fueron: 

e En promedio se tardaron 15 minutos en contestarlo. 

e La primer parte, para cuatro personas no fue muy clara y el ejemplo se volvid 

a contestar, lo que hace pensar que hay que resaltar un poco mas el 

ejemplo. 

« En la parte de frases incompletas se hace una observacién de que es un 

poco complicada, pero que hay que revisar cual es su objetivo. 

° 4 personas no respetan un orden de preferencia de los materiales para 

obtener informacién y sélo marcan las opciones que prefieren. Viendo esta 

situacién y buscando facilitar el proceso de codificacién, se considera 

conveniente el pedir Gnicamente que se marquen dos opciones de 

materiales y agregar el elemento otro, donde se de libertad para que 

agreguen su opinién. 

« Otra observaci6n es que se mencionan materiales y la platica no es un 

material, por lo que se cambia materiales por medios. 

¢ Las Ultimas preguntas no representan mayor problema. 

Con estas modificaciones el formato final se presenta a continuacién. 
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CUESTIONARIO INICIAL 
Agradecemos de antemano su cooperacién para responder a este cuestionario. La informacién que usted nos proporcione 

sera de gran utilidad para el programa de recuperacién de papel “REC.U.PERA” . Le recordamos que sus respuestas son 

confidenciales. En este cuestionario la frase “RECUPERAR PAPEL” * significa EVITAR que el papel que es 

reciclable se deposite en el bote de basura y se mezcle con otros residuos. Por ello, se deposita en contenedores 

especiales para su acopio y posterior reciclaje. 

Sexo: Edad: Profesién y/o actividad: 

Tiempo de estar trabajando en la dependencia: 
  

L. De las siguientes opciones de respuesta elija la que mds se acerque a su opinién en tomo a la recuperacién de papel. 
  

EJEMPLO: 
PARA MI RECUPERAR PAPEL* ES: 

Ni uno 
Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante Muy 

Divertido Aburrido bs 

Esta respuesta refleja que recuperar papel es aburrido, pero que la intensidad de aburrido es bastante.     
  

PARA MI RECUPERAR PAPEL* ES: 
Ni uno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante Muy 

Sano a eee eee Insano 

importante TT Insignificante 
Innecesario ee eee eee Necesario 

Diticil TT OO Facil 
Inati! ee ee Util 

Tardado eee eee Rapido 

Agradable TO Desagradable 
Responsable eee ee Inesponsable 

iL- A continuacién complemente las siguientes ideas: 

La basura produce, 
Los recursos naturales sirven para 

Yo he recuperado papel zcudndo? 

El papel es producto de 
La basura es consecuencia de 
Reutilizar papel significa, 
Yo reutilizo papel cuando 
Recuperaria papel si 
Para reciclar pape! es necesario 
En mis actividades el papel es 

Ti. PARTE. 

1,-De los siguientes medios, seleccione dos en los que preferiria obtener informacién sobre la fematica ambiental. 

( ) Cartel (_ ) Periédico ( ) Internet 
(_ ) Triptico ( ) Video ( ) Otro 

(_) Folleto (_ ) Platica 

2.-Si en su lugar de trabajo se llevara a cabo un Programa para la recuperacion de papel, {Cudles considera pueden ser 

Jos factores que pueden motivar a fas personas a participar? 

  

  

4-yConoce e} Programa que existe en la Universidad para la recoleccion de residuos separados? SI ( ) NO( ) 

{Qué opina de este programa? 
  

  

MUCHAS GRACIAS. 
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4.4. Aplicacién 

Ya con las correcciones, el cuestionario se aplicé a los empleados administrativos 
de la Coordinacién de Vinculacién, dependencia universitaria que se asigné para 
trabajar el Programa “ReC.U.pera’; la dependencia de acuerdo a datos que se 
nos proporcionaron es de 78 personas (octubre, 97). Este personal esta 

conformado por autoridades, investigadores, personal de intendencia y personal 

administrativo. 

Los cuestionarios eplicados son 32 y esa es la poblaci6n total de empleados 
administrativos. Es importante aclarar que la Coordinacién de Vinculacién esta en 

proceso de reestructuracién y que para el mes de enero (del 98) el numero de 
personal en cada sector puede modificarse. 

La forma de aplicacién fue pedir a cada jefe de area que permitiera a su personal 

contestar un cuestionario cuyos fines eran exclusivamente de investigacién, en 

algunos casos el cuestionario se dejé un dia, en otros una semana, el tiempo se 

dejé a criterio de cada drea. 

4.5. Resultados 

De la parte de datos personales se obtuvé la siguiente informacién: 

« Son 25 mujeres y 3 hombres (4 personas no contestaron) 

« La edad promedio es 34 ajfios. 

e Las profesiones de la dependencia: 
Ingeniero, comunicéloga, dentista, 1.0., Disefador grafico, Bibliotecario. 

e Los puestos que ocupan: 
Secretaria, jefe de presupuesto, analista de proyecto, jefe de departamento, 

Biblioteca, gerente de proyectos, oficial administrativo y auxiliar contable. 

¢ El tiempo promedio de estar trabajando en la dependencia es de 7 afios. 

Los resultados que arrojaron los cuestionarios se presentan a continuacion a 

través de tablas, se anexan también grdaficas con la frecuencia de cada respuesta. 
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PARA MI, RECUPERAR PAPEL* 

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

Muy | Bastante | Aigo | Niuno | Algo | Bastant Muy No 

ni oto @ contest 

6 

Sano 14 12 0 3 4 0 0 2__|Insano 

importante 27 5 0 0 0 0 0 0 |Insignificante 

Innecesario 0 0 0 0 0 5 22 5 __|Necesario 

Dificil 3 1 4 0 4 8 10 2 |Facil 

Inutil 0 0 0 1 1 5 23 2 {Util 

Tardado 2 1 6 3 4 5 5 6 [Rapido 

| Agradable 9 7 1 10 3 0 0 2__|Desagradable 

Responsable 17 11 1 0 0 0 0 3 _|lrresponsable 

Il Parte. A continuacién complemente tas siguientes ideas: 

La basura produce... 

RESPUESTAS CONNOTACION FRECUENCIAS 

Contaminacion + 18 

Riesgos en la salud + 14 

(enfermedades) 

Desechos organicos e + 1 

inorganicos 

fauna nociva + 3 

Mala imagen y mal + 4 

aspecto           
© Las personas mencionan uno o mds aspectos, por fo que los fotales en las respuestas de cada 

pregunta pueden ser mayores a 32 que es el numero total de cuestionarios. 

Como conclusién puede decirse que las personas asocian la basura con 

contaminacién, enfermedades, fauna nociva y mal aspecto. En general las 

consideraciones son positivas pues demuestran un conocimiento veridico sobre 

Jos problemas que genera la basura, pero para el programa es necesario, ademas 

de reforzar esos conocimientos previos, mostrar a las personas Ia relacién entre 

basura y recursos naturales (renovables y no renovables); cémo es que los 

componentes de la basura son recursos naturales transformados. 

  

“ Las graficas de esta parte del cuestionario se encuentran en el anexo 5. 
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Los recursos naturales sirven para ... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

medio ambiente       

RESPUESTAS CONNOTACION FRECUENCIA 
Consumo + 2 

Ser empleado con + 1 
responsabilidad 

las empresas, hombre, + 1 

generan empleo 

Salud y bienestar + 3 

Proveer y satisfacer + 6 

necesidades 
Vivir y sobrevivir + 8 

Servicio y beneficio de la + 2 
humanidad 
No Contesté : 2 

Apoyar el desarrollo + 41 
Hacer cosas utiles + 3 

Equilibrar la vida + 1 
Mejorar y preservar el + 2   
  

De los recursos se dice en la mayoria de los casos que sirven para la vida, para la 

satisfaccién de las necesidades y para beneficio del hombre por que genera 

empleos y ayuda al desarrollo. Estas respuestas son muy positivas para el 

programa, lo que procede en este caso es reforzarlas y complementar con qué 

podemos hacer desde nuestro trabajo para contribuir a su mejor aprovechamiento 

y conservacién. 

Yo he recuperado papel zcudndo? ... 

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 
  

Se organiza el sistema y 
funciona adecuadamente 

+ 2 

  

No contest 
  

Ya no utilizo el papel que 

es reciclable 

=a 

  

Reutilizo hojas 
  

Frecuentemente 
  

La ocasi6n se presente 
  

Ocupo hojas recicladas 
  

Lo recicto +
l
e
l
e
[
4
l
o
 

  

Nunca lo he hecho 
  

trabajo, en la casa y 

escuela de mis hijos 

+ 9
]
 

/ 
0
9
/
2
]
 

0
9
/
2
 ]

or
 

  

Separo, selecciono y envio 
a reciciar 

ao
 

  

Siempre       
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Las preguntas demuestran que las personas confunden el reuso con el reciclaje, 

este es un factor que hay que trabajar. En otros casos ya se tienen antecedentes 

de recuperacién y otros estan en disponibilidad. 4 personas no contestaron lo que 

hace necesario que se reconsidere la pregunta, las hipdtesis a este respecto 

pueden ser que la pregunta no es clara o que como en una parte del cuestionario 

se hace referencia a recuperar papel, se crea que es para verificar si se esta 

tomando atencién. 

El papel es producto de ... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 

La celulosa de los arboles + 19 

Proceso de transformacion + 5 

La naturaleza + ae | 

El trabajo de mucha gente _ + _ * : 
Facil desecho y utilidad | is 4 

No contesto : $ 

La tala de arboles + 1 

La inteligencia humana + 4           
Se sabe que el papel es producto de los arboles, de su tala y transformacién, del 

trabajo y de la inteligencia humana, aspectos positivos; sin embargo, no se tiene 

un referente de implicaciones en su elaboracién: consumo de agua, energia, 

cantidad de arboles empleados por tonelada, emisién de contaminantes, y por 

supuesto que el papel puede producirse a partir de papel usado. 

La basura es consecuencia de ... 

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 
  

Los desperdicios y su + 12 
mezcla 
  

+ wo
 

Las actividades de ta vida 

diaria 
  

irresponsabilidad 
  

+/
+ 

Malos habitos 
  

No contesto - 
  

+ N
I
N
]
=
|
4
 

Falta de informacion y 
educacién 
  

Inconsciencia + 
  

O
D
 

Mal uso y manejo de los + 
recursos y desperdicios 
  

Desorden y falta de + 1 

organizacién 
  

Productos organicos e + 41 
inorganicos 
          Enfermedades : 4 
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Se coincide en que la basura es producto de un mal manejo de los residuos, 

consecuencia de nuestras actividades y que hace falta informacién y educacién. 

Sin duda son buenas respuestas y dejan ver a la recuperacién como una de las 

soluciones. 

Reutilizar papel significa ... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 

Aprovechario y Ahorrar + 12 

Dar un 2do. Uso + 5 

Conservar tos recursos + 6 

Responsabilidad y + 4 

contribucién al medio 
ambiente 

Utilizarlo y separarlo : 41 

No contesté : 2 

Preservar los recursos + 1         
En esta pregunta las respuestas asocian a la reutilizaci6n con ahorro y dar un 

2do. uso, con los recursos naturales, con la separacién. En generat esto nos 

habla de un conocimiento de lo que implica el reuso de papel. 

Yo reutilizo papel cuando ... 

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 

En actividades varias: + 18 

borradores, fotocopiado, 

impresiones, etc. 

  

  

  

  

  

  

Siempre que hay a mi + 4 

alcance, lo mas posible 

Lo uso por los dos lados + 7 

Uso papel reciclado - 1 

En mi casa + 1 

Sirve + 1         
Las respuestas reflejan que ya existen practicas de reuso e incluso también fuera 

de la oficina. En otros comentarios se dice que siempre que esta al alcance, esto 

nos dice que hay que facilitar y poner al alcance el papel para su reuso. 
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Recuperaria papel si... 

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 
  

Tuviera informacién qué y 

cémo 

+ 5 

  

Esta en buen estado + 3 
  

Estoy en la mejor 
disposicién de cooperar 

+ 
7 

  

No contesto 11 
  

Existiera el sistema para 
que llegue a las fabricas 

correspondientes 
  

Contara con los medios + 
  

Lo solicitan al
N 

  

Los demas también lo 
hacen   +     
  

11 personas no contestaron lo que hace pensar que hay una falta de compromiso, 

habria que investigar por qué no contestaron. 

Contar con los medios necesarios es la siguiente respuesta en orden de 

frecuencia y esto nos demuestra disposicién y a la vez la falta de los medios 

necesarios para recuperar papel. La informacién es también un elemento 

indispensable para que ta gente participe. 

Para reciclar papel es necesario ... 

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 
  

Separario y recolectario + 12 
  

Cumplir con ciertos 
requisitos 

+ 4 

  

‘_ Organizar e! sistema 
  

Procesario +
+
 

  

No contesto 
  

Informar y educar 
  

Crear consciencia 
  

Desearlo 
  

Un proceso de seleccién t
l
l
e
]
 

  

Recuperarlo   +   a
l
i
a
 
l
O
o
l
a
/
a
l
 
a
y
n
 

  
  

En las respuestas se dan los elementos del proceso de reciciaje: separario, 

recolectarlo y procesarlo; informar, educar y organizar un sistema, etc. 
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En mis actividades el papel es ... 

  

  

  

  

  

  

  

Respuestas Connotacién Frecuencia 

Necesario e importante + 20 

Indispensable y vital + 8 

Util + 3 

Principal herramienta + 2 

Lo utilizo en gran cantidad + 4 

Utilizado en contadas - 1 

ocasiones         
Se reconoce al pape! como uno de los elementos importantes en su trabajo, todo 

el mundo hace uso de este material. Una sola persona reconoce que lo emplea en 

contadas ocasiones. 

Ill. Parte. De los siguientes medios, seleccione dos en los que preferiria 

obtener informacién sobre la tematica ambiental. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Medios Frecuencia 
Cartel 3 

Triptico 3 

Folleto 10 
Periddico 2 

Video 16 

Platica 14 

Intemet 14 
Otro 4 

* Simpo 
e T.Vy radio 

» Seminarios y cursos intensivos 

« Capacitacién 
e Campafias     

  

EI video, una platica, internet y folleto son en ese orden los medios preferidos 

para obtener informacién.



Si en su lugar de trabajo se levara a cabo un Programa para la recuperaci6n 

de papel, zcudles considera pueden ser los factores que pueden motivar a 

las personas a participar? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Respuestas Frecuencia 

Informacién sobre lo que es recuperable y 1 

que.no 

Beneficios e importancia de la 8 

recuperaci6n en el trabajo y a nivel 
nacional 

Que las ganancias sean utilizadas por 4 

estudiantes para mejorar sus 
instalaciones 

La conciencia de preservar los recursos 3 

naturales 

La idea de que el papel va a ser de 41 

utilidad 
Que se premie dando papel limpio 41 

Asegurar que el programa sea 1 
permanente y se monitoree 

Ganancias econémicas 0 en especie 1 

Evitar la contaminacién y contribuir al 2 

medio ambiente 
No contesto 3 

Si dos o tres personas lo hacemos, estoy 1 

segura que alguien mas lo hara 

Facilitar los medios 2 

Informar sobre los alcances del programa 1 
Importancia de ahorrar papel 1 

Hacer ver que es por nuestro bien y el de! 1 

planeta 

Pasar videos de la destrucci6n de arboles 1 

Platicas con videos 2 

Un curso 1     
Los beneficios e importancia de este trabajo son los aspectos que se mencionan 

como mas importantes para que una persona participe. 

& Conoce el Programa que existe en la Universidad para la recoleccién de 

residuos ? 
Frecuencia 

St 21 
No 10 

No contesté i 
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2Qué opina de este Programa? 

Respuestas 
Es complicado, requiere de cultura e informacion 

Falta divulgacién 

Permite conocer otra forma de facilitar la separacion 

Ayuda a la UNAM 

Es importante hacer conciencia, sensibilizar al personal 

Es magnifico 
Lo acabo de conocer 
Es bueno ayudar a conservar nuestros recursos 

Es de beneficio colaborar para el reciclaje de papel 

Faltan mucho més como este y sobre todo conocerlo y saber cémo poder 

cooperar 
Quisiera conocerlo 
Es importante que se siga haciendo 

No se cumplié, no se ha llevado de buena forma 

Es lo mejor para la proteccién de los arboles 
No es suficiente, desconozco que se lleve en otras dependencias 

Me parece bien, asi no se revuelve la basura 

Es motivante saber que la UNAM esta preocupada 

Espero que e! Proyecto tenga un impacto mayor 

En las respuestas se fe da importancia a este tipo de actividades, pero se 

considera que hay una confusién entre el programa de recoleccién de residuos y 

el Programa ReC.U.pera. 

CONCLUSIONES IMPORTANTES: 

e. El problema de los residuos sdlidos, se relaciona con problemas de 

contaminacién, pero casi nunca con la sobreexplotacién de recursos, el 

aspecto social y econémico. 

e En las oficinas ya hay practicas de reuso de papel e iniciativas por recuperar 

papel. 
e La falta de informacién y ef no saber cémo participar hacen que la comunidad 

de las oficinas no colabore en los programas. 

* El video y la platica se muestran como los mejores medios de comunicacién del 

mensaje del programa reC.U.pera. 

e Los beneficios que tiene un programa de recuperacién de pape! parecen ser 

los factores de mayor peso para que una persona decida participar en la 

recuperacién de papel. 
e En general si hay una actitud positiva y disposicién hacia la participacién en la 

recuperacién de papel por parte del personal administrativo. 
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Cap. V. PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION 
AMBIENTAL RECUPERA: REDUCCION, REUSO Y RECICLAJE 

DE PAPEL EN OFICINAS DE C.U. 

5.1. Consideraciones para la propuesta. 

Es fundamental aclarar cual es la visi6n que guia esta propuesta, pues son 

muchos los elementos que se han presentado en los capitulos anteriores. Por ello 

se plantean los elementos retomados tanto de la educacién ambiental como de la 

educacién de adultos. 

Sobre esta misma linea es importante hablar de manera general que se entiende 

por problematica de los residuos sdlidos, cuales son las alternativas de solucién. 
Para posteriormente hablar de este problema en Ciudad Universitaria. 

5.1.1. Elementos que se retoman de la educacién ambiental y de la 

educacién de adultos. 

Para esta propuesta se ha considerado conjuntar elementos de la educacion 

ambiental y la educacién de adultos. Por ello se ha retomado lo siguiente: 

La educacién ambiental requiere una perspectiva multidisciplinaria por lo que la 
propuesta se hace desde la pedagogia y esta sujeta a consideracién de los 

integrantes de! programa “ReC.U.pera’”. 

Ei problema que aborda el programa es el manejo de los residuos sdlidos, en 

especial el residuo papel. Este problema se presenta desde una perspectiva local 
(la dependencia en donde se trabaja), regional (C.U.) y nacional (México). 

Maneja también un cardcter preventivo: cémo evitar que el papel se 

desaproveche y se convierta en basura, y un caracter de soluci6n: cémo reducir la 
cantidad de basura que se genera en la dependencia y en C.U. 

Muestra las causas y efectos de Ja problematica basura, asi como las soluciones. 
De dénde proviene el papel, qué procesos sigue y qué camino puede seguir 
después de que ya no nos es util. Esto es aprender relacionando. 

Parte de los conocimientos y practicas previas (aprender incluyendo). 

Retoma los elementos identificados dentro del nivel de sensibilizacién: Es un 
primer contacto con el problema, se da informacién general, se utilizan diversos 

medios educativos. Se busca motivar el interés sobre la problematica de los 
residuos sdlidos. Se da pauta par el intercambio de conocimientas y experiencias. 
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Dentro del aspecto metodolégico se considera !a parte de la metodologia Wood 

Identificacién de las necesidades del puiblico hasta la parte de evaluacion. 

La informacién desprendida del cuestionario ha sido fundamental ya que en ella 

se expresan conocimientos, actitudes, sugerencias y opiniones. 

EDUCACION DE ADULTOS. 

Esta propuesta se asume como prolongacién y complemento de ta educacién de 

los adultos. 

Como un adulto responde a factores externos como son el reconocimiento social, 

es importante que se reconozca su participacién. 

Sabiendo que el adulto necesita sentirse parte del grupo, se consideran sus 

opiniones y sugerencias, para que se sienta escuchado. 

El adulto atiende aspectos que necesita y son de utilidad, por lo que hay que 

manifestarle que el programa es una iniciativa de la universidad y que su 

participacién es necesaria. 

Los motivos para aprender estan influidos por el grupo, por ello se propone 

informar sobre el numero de personas que estan participando. 

Los adultos manifiestan una resistencia al cambio, por lo que no se trata de 

violentar sus ideas y creencias, sino de presentarle opciones y beneficios. 

Los factores externos que condicionan su aprendizaje son el trabajo y el tiempo 

disponible, hay que saber que para ellos lo mds importante es su trabajo y su 

tiempo. Por ello se proponen sesiones cortas en donde se aproveche el tiempo. 

Se retoma el concepto de educacién de adultos no formal, en donde ei programa 

es organizado y sistematizado, se adquieren conocimientos, destrezas y una 

actitud con relacién a la solucién de un problema, pero esto fuera de la accion 

educativa escolar. 

En torno a la metodologia, se apoya en que hay que partir de las experiencias, 

condiciones de trabajo del adulto, de sus caracteristicas, de sus necesidades. 

Finalmente, las técnicas y materiales diddcticos presentados se han revisado y de 

aqui se han seleccionado y adaptado. 
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5.1.9. La problematica de los residuos sdlidos y sus alternativas de 

soluci6n 

Entre las problematicas ambientales mas importantes, por su magnitud y 

consecuencias, se encuentra la de los residuos sdlidos, o lo que comunmente 

llamamos basura. Si bien el problema no es nuevo, ya que los residuos existen 

desde que ha existido la vida en el planeta, hoy podemos decir que el crecimiento 

urbano y la composicién de la basura han incidido considerablemente en agudizar 

el problema. 

Las grandes cantidades de basura en volumen y peso y su composicion cada vez 

més dificil de degradarse, rebasan nuestra capacidad para darle un manejo 

ambientalmente adecuado. En ta ciudad de México la proporcién de basura no 

biodegradable de 1950 a 1993 se modificé de un 5% a un 30 %." 

Se estima que la generacién de basura a nivel nacional es de 80 746 ton/dia’, en 

tanto que la produccién en la capital de la Republica es de alrededor de 11 mil 

400 toneladas al dia’ 

Pero no todas las personas y paises generamos la misma cantidad de basura, la 

cantidad de basura que se genera en cada lugar depende del numero de 

personas, de la produccién y consumo de bienes y del estilo de vida. 

La basura también esta asociada a la sobreexplotacién de recursos naturales, 

pues hay que resaltar que todas esas envolturas, empaques y demas cosas que 

se encuentran revueltas, antes de ser basura fueron recursos naturales, 

renovables y no renovables. 

Dejar fa basura al aire fibre, sin darle el menor tratamiento, tiene como 

consecuencia la proliferacién de animales que ven en ella alimento y casa; entre 

ellos podemos mencionar a las cucarachas, moscas, gusanos, lombrices y ratas. 

Sabemos que las moscas son transmisoras de enfermedades en su mayoria 

gastrointestinales y que las ratas van del tiradero a las casas y que son 

transmisoras de enfermedades como la rabia y la tifoidea. Por lo que los tiraderos 

son lugares propicios para la proliferacién de fauna nociva. 

Otra caracteristica de la basura es su mal olor, resultado de su descomposicién 

que produce gas metano que puede provocar incendios. Ambos procesos tienen 

efectos en la contaminacién del aire. 

' DDF. , 1994. 
2? SEDESOL-INE. Informe de ta Situacién General_en materia de Equilibrio Ecoldgico y Prot 

ambiente 1993-1994. México, 1994. 

> http://serpiente.dgsca.unam, mx/jornada/ 1996/nov96/96 | 107/basura.html 
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Cuando la basura es depositada en rios, lagos, arroyos, contamina el agua. 

Ademés cuando liueve, la basura deja escurrir un liquido llamado “lixiviado” que 

cuando se infiltra por el suelo y llega a los mantos freaticos contamina esos 

depésitos del vital liquido. El suelo actua como atenuador de esos liquidos 

altamente téxicos que lo que propician es que el suelo también se contamine y 

pierda capacidades de uso. 

Los residuos sdlidos no sélo tienen implicaciones en el medio ambiente, sino que 

exigen un gasto en todo su manejo: recursos humanos, transporte, equipo y 

mantenimiento. 

Para entender esta situacién, veamos cual es el ciclo que sigue la basura: de 

manera general el ciclo que sigue la basura va desde generacién y 

almacenamiento (bote de basura), colecta por el camién de basura y su 

transportacién hacia la unidad de transferencia, lugar donde la basura se vacia a 

un trailer, después se fleva al sitio de disposicion final (relleno sanitario). Aunque 

no en todos los casos llega a este sitio de disposicién final. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

De acuerdo a Trejo (1987), las causa del problema de la basura son la ignorancia, 

el desconocimiento de sus opciones de tratamiento; la falta de planeaci6n en el 

crecimiento de las ciudades; el bajo nivel cultural y civico promedio en las 

personas; la falta de recursos para atender el servicio; la apatia del ciudadano y 

la actitud que asumen las autoridades de ignorar el problema hasta no ver las 

consecuencias y la existencia de intereses econdémicos en cuanto a la 

recuperacién de materiales. 

Lo anterior nos muestra que el atacar el problema de la basura no unicamente 

tiene que ver con problemas educativos, sino con problemas de orden social, de 

planeacién y econdmico, entre otros. 

Sin embargo, una de las opciones que se pueden considerar es el llamado 

manejo integral de los residuos, que en orden de importancia consisten en la 

reduccién, reutilizacién y reciclaje de los residuos. 

“REDUCIR. Significa evitar todo aquetlo que de un modo u otro genera un 

desperdicio innecesario. 
REUTILIZAR. Consiste en darle la maxima utilidad a las cosas sin la necesidad 

de destruirlas o deshacernos de ellas. 

RECICLAR. Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer el mismo 

producto u otros sin la necesidad de utilizar nuevos recursos naturales.“ 

  

4 BUENROSTRO Massieu, Javier, et.al. Reduce Reutiliza Recicla (para salvar el planeta) 4ta. Edicién, 

México, BIO, 1993. s/p. 
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Entre los materiales que podemos encontrar en la basura esta el cartén, latas, 

papel, plasticos y vidrio, todos ellos son reutilizables y reciclables. 

LOS RESIDUOS SOLIDOS EN C.U. 

Se estima a partir de un diagnéstico realizado por el PUMA y apoyado por la 

Direccién General de Obras y Servicios de la UNAM, en 1996, que en Ciudad 

Universitaria (sin contar la zona cultural) se tiran en promedio diariamente 24 374 

kilogramos de basura. 

De ésta cantidad, 2.7 toneladas son papel potencialmente reciclable.* 

Si evitamos mezclar el papel que ya no utilizamos, se podria disminuir en la 

misma cantidad el total de basura y el total de papel en fa basura. 

Cémo se puede lograr esto, primeramente reduciendo el numero de hojas de 

papel que empleamos, utilizando sélo aquellas que requerimos. Utilizando las dos 

caras de la hoja y finalmente depositando el papel que ya no nos es util en los 

contenedores especiales para su acopio. 

EL RESIDUO PAPEL. 

El papel se produce a partir de celulosa de los arboles, para fabricar una tonelada 

de papel se necesitan aproximadamente 17 arboles o 2, 385 Kg de madera, 

490,000 I. de agua, 7, 600 kw. de energia. 

En el proceso de fabricacién se generan 42 Kg de contaminantes atmosféricos, 18 

Kg de contaminantes que se vierten en el agua, 80 Kg de desechos sdlidos. 

Al reciclar el papel se disminuye en un 25% la energia requerida y se disminuyen 

los contaminantes quimicos que se vierten en e! agua. 

5.9. Descripcién de la propuesta. 

La propuesta se maneja por de sesiones de trabajo y se expone a través de una 

carta descriptiva, por considerarla un instrumento que especifica cada paso a 

realizar durante una sesi6n. 

Se complementa la propuesta con una serie de instrumentos de evaluacién y 

finalmente se hace recomendaciones sobre todo el trabajo del programa 

ReC.U.pera. Todo ello basado en la informacién de este trabajo de investigacion y 

en fa experiencia de trabajo dentro del Programa. 

5 Para mayor informacién sobre los porcentajes por residuo en la basura, vid. supra, p.11. 
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5.2.2. Instrumentos de evaluacién. 

Evaluacién inicial. 

EI instrumento que se propone es el cuestionario aplicado a los empleados administrativos 

de la Coordinacién de Vinculacién, el cual se encuentra en el capitulo 4. 

Evaluaci6n formativa. 

Los instrumentos que se propone son: 

Diario de actividades (empleado en las entrevistas con las autoridades) 

Guia de observacién. Que se llena de manera individual y conjunta en cada una de las 

sesiones. 
e Escala estimativa. Para aplicarse después de la tercera sesi6n. 

e Guia de observacién sobre e! funcionamiento de los contenedores. Esta puede llenarse 

después de colocados los contenedores y antes de la cuarta sesi6n. 

Evaluacion final. 

Los medios de evaluacién a considerarse son: 

e Cuestionario final. Este cuestionario contiene las mismas preguntas que el cuestionario 

inicial, pero con algunas variantes. Su aplicacién se propone antes de iniciar la sesién de 

evaluaci6n. 
* Guia de evaluacién de la experiencia. Contiene aspectos a evaluar de manera grupal y se 

propone como contenido a desarrollar en la altima sesi6n. 

A continuaci6n se presenta cada uno de los instrumentos arriba mencionados. 
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PROGRAMA REC.U.PERA 

DIARIO DE ACTIVIDADES 

Dependencia: 
Area: 
Autoridad: 
Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de termino: 
Relator: 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

RELATORIA: 

Observaciones importantes: 

Rw Ri Wt WBE 
Sauk DE Us BIBLGTEER ”



  

PROGRAMA REC.U.PERA 

      

  

  

  

  

  

  

GUIA DE OBSERVACION 

Observador: Sesién No. 

Dependencia Area 

Fecha: Hora de inicio: Hora de término: 

No. de personas en el area No. de asistentes: 

Nombres: Nombres: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS: CONTENIDOS ABORDADOS: 

1 () 

2- ) 

3. () 

4- () 
5. ( ) 

Contenidos o actividades de mayor interés Contenidos 0 actividades donde se 

distrajeron mas. 
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Programa ReC.U.pera 

GUIA DE OBSERVACION (hoja_no. 3) 

Espacio para anotar comentarios sobre: 

O Objetivos de la sesién 

  

  

  

O Contenidos 

  

  

  

O Actividades 

  

  

  

O Tiempos 

  

  

  

O Materiales de apoyo 

  

  

  

Conclusiones: 
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PROGRAMA REC.U.PERA 

ESCALA ESTIMATIVA 

Con la finalidad de conocer la opinién de usted con respecto a! Programa, le solicitamos 

conteste por favor !as siguientes cuestiones: 

Instrucciones: Anote con una X el nivel que seleccione de acuerdo a su criterio. 

Al concluir el desarrollo de las sesiones considero que: 

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

Mucho Medianamente Poco Nada 

‘Aprendi cosas que no sabfa 

Ha aumentado mi interés por participar en la 
reduccién, reuso y recuperacién de papel para su 
reciclaje. 

He podido aportar ideas y hacer comentarios 

He aprovechado el tiempo 

Puedo ser parte de la soluci6n 

ta idea que tenia del programa ha cambiado 

Comentaria. a otras personas mi experiencia 

durante el desarrollo del Programa 

e A cudntas sesiones asisti6 ? 

Comentarios: 

iGRACIAS! 
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Programa ReC.U.pera 

Guia de observaci6n 
funcionamiento de los contenedores 

1. éSe estan utilizando los contenedores? 

SI () NO ( } 

1. éSe estan utilizando correctamente? 

Sst ( ) NO ( } 

3.- ¢Se reutiliza e! papel? 
sl () NO...(} 

4.- iHay papeles que no son reciclables dentro de los contenedores? 

SIO) NO () 

5.- Se encuentran otro tipo de residuos dentro de los contenedores de papel? 

St () NO () 

6.- 2El papel que se deposita est en buenas condiciones? 

sl () NO ( ) 

7.- Cantidad de papel que se esta recuperando: 

Dependencia : 
Area: 
  

4.- Cantidad de papel que se sigue tirando a la basura 

Dependencia: 
Area: 

  

Otras observaciones: 
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CUESTIONARIO FINAL 

EI presente cuestionario tiene ta finalidad de aportar informacién Util para ta evaluacién de! Programa ReC.U.pera, por este 

motivo fe solicitamos conteste por favor los siguientes aspectos. 

Sexo: Edad: Profesién y/o actividad: 

Tiempo de estar trabajando en la dependenc 

    

Instrucciones: 

L. De las siguientes opciones de respuesta elija la que mas se accrque a su opinién en torno a ia recuperacién de papel. 

  

EJEMPLO: 

PARA MI RECUPERAR PAPEL ES: 

Ni uno 
Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante Muy 

Divertido x Aburrido 

Esta respuesta refleja que recuperar papel es aburrido, pero que la intensidad de aburrido es bastante.   
  

PARA MI RECUPERAR PAPEL ES: 

Ni uno 

Muy Bastante Algo Niotro Algo Bastante Muy 

Sano ae eee Insano 

Importante — eae Ch Insignificante 

Innecesario ee eee Necesario 

Dificil TT Ot Facil 
Initil TS oe ee Util 

Tardado oo eee eee Répido 

Agradable eee ee eee Desagradable 

Responsable ee eee Le Irresponsable 

IL.- A continuacié6n complemente las siguientes ideas: 

La basura produce, 
Yo he recuperado papel cuando 

EI papel es producto de 
La basura ¢s consecuencia de 
Reutilizar papel significa, 
Yo reutilizo pape! cuando 

El pape! reciclable es 
Para reciclar papel es necesario 
Una de las soluciones al problema de la basura es 

La reduccién, reutilizacién, recuperacién y reciclaje de residues es 

  

  

  

  

  

  

  

  

jMUCHAS GRACIAS! 
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Guia para la evaluaci6n de la experiencia 

2El objetivo se cumplid? 

Opinién sobre !a forma de trabajo, los materiales, las actividades, los tiempos, los 

contenedores 

écual fue el mayor acierto? 

écuAl fue la falla mas notoria? 

iConsideran que el desarrollo del programa estimulo la interaccién y la participacién del 

personal de la dependencia? 

éQué opinan del trabajo de los corresponsables del programa? 

Opinion de los corresponsables hacia el grupo 

Opinion del desempefo de toda el area y de la dependencia 

éQué aprendizajes se lograron? 

Qué dudas tienen sobre el Programa? 

2Qué sugerencias pueden hacer al Programa y a sus coordinadores? 

Finalmente hacer una sintesis de la experiencia e informar sobre los resultados obtenidos. 
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5.2.3. Recomendaciones generales. 

De manera general se hacen las siguientes recomendaciones al Programa ReC.U.pera. 

¢ Que las tres primeras sesiones se hagan por semana y la ultima 3 semanas o un mes 

después. 
 Pedir a las autoridades una hora para cada sesin y procurar terminar en 45 min. 

* Trabajar las sesiones por drea de trabajo, si se juntan dos o més reas separarlas al 

momento de que tomen acuerdos sobre los contenedores. 

¢ Siempre manejar datos por area y por dependencia 

* Que se mantenga informada a la comunidad sobre cantidad de papel recuperado y 

presentar fos datos en recursos naturales ahorrados. 

* Preparar tripticos para las personas que no asistan a las sesiones, para lo cual se propone 

hacer un triptico por sesién o enviarles por correo electrénico la informaci6n. 

Mantener contacto con la comunidad aunque no se tengan sesiones de trabajo. 

Aunque los carteles no fueron uno de los medios preferidos para obtener. informacién 

ambiental, se ha visto que cuando manejan imagenes llamativas son de gran ayuda. Por 

esta razin se recomienda su uso y mas que contener informacién escrita se trabajen con 

imagen y poco texto. 

Que los carteles se coloquen cada dos dias. 

Que se elabore un folleto de distribucién interna que informe sobre el desarrollo del 

programa y temas de interés (quincenal). 

© Que se les entregue en la medida de !o posible un reconocimiento al personal que asistié 

al curso y se encuentra participando, esto a través de una constancia y/o estimulo. 
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CONCLUSIONES: 

QO El Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) es una dependencia 
universitaria formada para realizar acciones de coordinacién, estimulo y vinculo 
entre instancias dedicadas a cuestiones ambientales. 

O El PUMA como parte de sus actividades de difusion de la tematica ambiental y de 
apoyo a la educacién ambiental decidié apoyar el trabajo del proyecto “Educacién 
ambiental para la participacién comunitaria en la separaci6n de papel en CU. : 
proyecto piloto” y su continuaci6n a través del “Programa de educaci6n ambiental 

ReC.U. pera”. 

Q El Proyecto “Educacién ambiental para la participaci6n comunitaria en la separacion 

de pape! en C.U.: proyecto piloto” permitié desarrolar un metodologia para 
trabajar en otras dependencias universitarias, pero también dejé ver la importancia 

de un trabajo educativo para lograr la participacién de la comunidad ante el 

problema de los residuos sélidos. 

QEn la Universidad, especificamente, en Ciudad Universitaria, ya se tienen 

antecedentes de un trabajo para el mejoramiento ambiental. Sin embargo hace falta 

trabajo de difusién y de educacién ambiental entre la comunidad universitaria. 

O En Ciudad Universitaria hay un desaprovechamiento del papel como material de 

trabajo y como residuo reciclable. 

O El trabajo de la Comision para el Control Ecolégico del Campus, los Programas de 
manejo de residuos sélidos y recoleccién de residuos separados y del Programa 
ReC.U. pera son complementarios, ya que fa solucién al problema de los residuos 
s6lidos no s6lo tiene que ver con el aspecto educativo. 

© El Programa ReC.U.pera trabaja el aspecto educativo y busca que se conozcan los 

programas de mejoramiento ambiental. 

O La educacién ambiental es una parte del proceso complejo que es la educacién y 

una de las respuestas a la problematica ambiental. 

O La educacién ambiental es un proceso permanente dirigido a la poblaci6n mundial 

que busca desarroflar en cada individuo conocimientos, actitudes, aptitudes, 

habilidades y valores, que les permitan participar, conscientemente, de manera 

individual y grupal en la prevencién y solucién de los problemas ambientales. 

O Las caracteristicas de la educaci6n ambiental nos permiten orientar las actividades 

dentro de un programa educativo. 
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O Los objetivos de la educacién ambiental hablan de un trabajo tendiente a apoyar y 
desarrollar conocimientos, actitudes, destrezas, participacién y conciencia, en los 
grupos e individuos. 

O El Programa ReC.U.pera sélo llega al nivel de sensibilizaci6n, donde se tiene un 
primer acercamiento al problema y se busca motivar el interés, sobre el mismo. En 

este caso, el problema de los residuos sdlidos. 

O Las modatidades en que se ha dividido a la educacién ambiental: formal, no formal 

e informal, responden a fines didacticos, pero en si son complementarias . 

O El Programa ReC.U.pera se puede ubicar dentro de la modalidad no formal, pues no 
es un programa que se de dentro del sistema educativo, no se certifica, ni se 
acredita; pero si es un proceso intencional, metédico y con objetivos definidos. 

O La educacién de adultos a través de su historia se ha ocupado principalmente de la 
alfabetizacién y de la capacitacién para el trabajo, buscando la integracién del 
adulto en el desarrollo del pais. 

Ota educacién de adultos hace alusién a todos tos proceso educativos que 
enriquecen de manera integral al adulto y le permiten participar en el desarrollo 

socioeconomico y cultural def pais. Por ello no sélo es alfabetizaci6n y educacién 
basica, también son programas de salud, asistencia social, recreativos, de educacién 

ambiental, capacitacién y desarrollo comunitario entre otros. 

O La educacién de adultos es parte de la educacién permanente, que es la educaci6n 

del ser humano desde que nace hasta que muere. 

QO El Programa reC.U.pera busca, dentro de las caracteristicas y objetivos de la 

educacién de adultos, actualizar y enriquecer los conocimientos del adulto y 

mostrarle que es un ser que puede aprender. 

O Cada persona tiene su propio ritmo de hacerse adulta. 

© El aprendizaje del adulto se ve influenciado por aspectos psicoldgicos, fisicos y 

externos como el tiempo, el trabajo, la vida familiar y social y sus recursos 

econdmicos. 

O El programa reC.U.pera se puede considerar como un programa de educacién 

ambiental para adultos, que reviste un caracter no formal, ya que es un proceso 

organizado y sistematizado que se da fuera de la escuela y que a través de el se 

adquieren conocimientos, destrezas y actitudes para dar respuesta a una necesidad 

y aun problema. 
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O Los términos formal, no formal e informal en que se ha dividido a la educaci6n de 
adultos responden también a fines de ensefanza, pero son procesos que pueden 

coexistir. 

O Las metodotogias que se han trabajado tanto en la educacién ambiental, como en la 

educacién de adultos parten de un diagnéstico y caracterizacién del educando, de 

retomar los comentarios de fa comunidad, de llevar a cabo actividades participativas 

donde se exprese y escuche al adulto. 

O Las técnicas empleadas en la educacién ambiental y en la educacién de adultos 

manejan un trabajo de equipo y un acuerdo en comin. Son muy similares. 

O Los materiales didacticos tanto en la educaci6n de adultos como en la educacién 

ambiental son diversos y se pueden emplear varios a la vez. 

O La evaluacién es un proceso de investigacién de los acontecimientos producidos 

durante la puesta en marcha de un programa educativo, implica por ello también la 

deteccién de factores que obstaculizaron o favorecieron el proceso ensefianza- 

aprendizaje. En ella deben participar educandos, educadores, institucién y 

evaluadores externos. 

O Et cuestionario aplicado a los empleados administrativos de ta Coordinacién de 

Vinculacién se puede emplear en otras dependencias antes de empezar el trabajo 

directo con ellos. 

O La forma de trabajo del Programa ReC.U.pera hace que esta propuesta se tome a 

consideraci6n y revisién por parte de sus integrantes. 

O El que la propuesta conjuntara elementos de la educacién ambiental y la educacién 

de adultos, no quiere decir, que no se retomaran algunos elementos en el proyecto 

piloto, sin embargo, hizo falta mas trabajo de investigaci6n que por diversos factores 

no se pudo hacer. 

O El contenido de este trabajo posibilito que los objetivos propuestos en el proyecto 

de investigacién se cumplieran. 

O La hipotesis de trabajo se confirmo, en parte, porque si se conjuntaron la educaci6n 

ambiental, la educacién de adultos y el perfil del empleado administrativo en la 

propuesta, pero también jugo un papel importante la experiencia de la escuela y la 

adquirida en un trabajo multidisciplinario. 

© La propuesta es resultado del trabajo de investigacién, de la formaci6n académica 

recibida y de la propia experiencia laboral. 
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Q Toda la propuesta esta encaminada a lograr sensibilizar al personal administrativo 
entorno al problema de los residuos sélidos y que participe en el Programa. 

O Finalmente esta propuesta esta dispuesta a ser revisada y enriquecida. 
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ANEXO 1 

METODOLOGIA DE TRABAJO EN COMUNIDAD



  

METODOLOGIA DE TRABAJO. 

PASO I. Presentacién del programa a la autoridad de la dependencia 

PASO II. Presentacién del programa a los jefes de area (concertar cita para platicar con 

su personal) 

PASO IIL. Diagnostic inicial. 

« Monitoreo de 3 dias para cuantificar el appel potencialmente reciclable que la 

dependencia tira a la basura. 
« Entrevistas y aplicacién de cuestionarios al persona! 

« Analisis de datos 

PASO IV. Intervencién educativa y acondicionamiento de espacios. 

Exhibicién de carteles 

Sesiones de trabajo con la comunidad 

Distribucién de materiales impresos 
Aplicacién de cuestionarios al personal 

Colocacién de contenedores 

Acondicionamiento de una area de la dependencia para el acopio de papel. 

PASO V. Diagnéstico final. 

« Monitoreo de 3 dias para cuantificar el papel potencialmente reciclable que la 

dependencia tira a la basura y que recupera para reciclar 

* Entrevistas y aplicacién de cuestionarios al personal 

e Analisis de datos 

* Elaboracién y entrega de un informa final def proyecto a las autoridades de la 

Dependencia 

Elaboracién y entrega de un informe de divulgacién con los principales resultados del 

programa a la comunidad de la Dependencia.



  

ANEXO 2 

ESQUEMA DE LA RELACION ENTRE PROGRAMAS
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ANEXO 3 

TECNICAS PARA LA EDUCACION AMBIENTAL



TECNICAS PARA LA EDUCACION AMBIENTAL. .! 

O Técnicas que facilitan la comunicacién e integracién de un grupo. 

EXPECTATIVAS Y CONTRATO 

OBJETIVO: Conocer tas inquietudes, expectativas, grado de participacién, de los 
integrantes , buscando hacer compromisos. 

MATERIAL. Cartulina, plumones, masking tape. 

DESARROLLO: De acuerdo al nimero de personas, se divide al grupo y se les pide 
contesten por escrito, empleando su propio material, las siguientes preguntas. 
1. 2Qué es lo que esperan de la actividad? o équé cosas les interesa saber sobre el tema 

a revisar? 
2. éQué cosas pueden aportar? 
3. {Qué cosas se teme pueden ocurrir y qué estan dispuestos a hacer para que ello no 

suceda? 
4. Conforme van terminando los participantes se va pegando sus expectativas y 

compromisos y cada equipo explica su material. 
5. Esto se queda como constancia de los compromisos adquiridos. 

O Técnicas de observacién 
FOTOVERDAD 

OBJETIVO: Reflexionar sobre tres aspectos importantes. El condicionamiento de la 
observacién por las experiencias de las personas, las distintas apreciaciones que 
pueden tenerse de una misma cosa y la necesidad de conocer ésta de una forma mas 
general para tener una visi6n més objetiva. 

MATERIAL: Hustraciones iguales, que desde distintos puntos angulos se vean como 
imagenes diferentes.. 

DESARROLLO: Se selecciona una ilustracibn de una persona o figuras geométricas 
que, desde diversos 4ngulos muestren imagenes diferentes. Después mostrar a dos 
subgrupos sélo una parte y/o una perspectiva de la ilustraci6n, solicitar que se describa 

lo que se observa. 

' SEDUE. Manual de técnicas de aprendizaie grupal para la educacién ambiental. México, SEDUE, 1990.



O Técnicas de anilisis. 

BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

OBJETIVO: Que los participantes por medio de un trabajo individual y grupal, 
adquieran conocimientos sobre un tema y realicen un banco de informacién para su 
consulta. 

MATERIAL: Tarjetas blancas y plumones. 

DESARROLLO: Se da a leer a los participantes una lectura sobre el tema a revisar, se 
les pide que en una parte de las tarjetas anoten las dudas que les surgieron en forma 
de pregunta y, por otra, los puntos de la lectura que les son mas claros e importantes. 
El conductor al azar escoge las tarjetas de pregunta y entre todos con la ayuda de sus 
tarjetas da una respuesta, la respuesta se queda como material para el banco de datos.. 

O Técnicas de discusi6n. 

DISCO-FORO Y CINE-DEBATE 

OBJETIVO: Favorecer la discusién, anilisis y discusi6n de temas o problemas 

especificos. 

MATERIAL: Cassette o pelicula, reproductor de cintas 0 videograbadora. 

DESARROLLO: Partiendo de la transmisién de un video o una cinta se estableceré un 
debate en torno a lo que se vio y escucho. Es necesario aclarar que antes de pasar el 
material el coordinador debe dar una introduccién al material: tema, origen, etc. 

PLENARIA 

OBJETIVO: Aclarar dudas o profundizar un tema en especifico 

MATERIAL: El que requiera la exposicién del tema. 

DESARROLLO: Exponer un tema y al finalizar la exposici6n, dejar que Jos participantes 
hagan preguntas al expositor sobre el tema, con fa finalidad de aclarar dudas.



O Técnicas de evaluacién. 

PERIODICO MURAL 

OBJETIVO: Socializar las experiencias y conocimientos adquiridos sobre el medio 

ambiente. 

MATERIAL: papel e ilustraciones. 

DESARROLLO: Se elige un tema que se juzgue mas importante para exponerlo en este 
material, se asigna a un coordinador para que se acuerde el contenido y estructura del 
periédico. Puede emplearse como forma de comunicacién y educacién. 

INSTRUCTIVO PARA DIARIO DOCENTE ¥ CRONICA DE GRUPO. 

OBJETIVO: Describir el desarrollo de la participacién del grupo y del proceso de 

aprendizaje. 

MATERIAL: Hojas 0 cuaderno para notas. 

DESARROLLO: En cada sesi6n el coordinador hard una crénica en la que se sugiere 
incorporar Jos siguientes aspectos: 

Lugar: 
Nombre del grupo: 
Fecha de la reuni6n: 
Namero de fa reuni6n o sesién: 
Hora de la reunién: 
Conductor: 
Relator: 
Asistentes esperados: 
Total: 
Lista total (nombre) 
1. 

2... 

Inasistentes: 
Participantes retirados: 
Participantes nuevos: 

Visitas: 

Contenidos y desarrollo: 
a) Temas programados para el dia 
b) Temas vistos 
©) Temas o aspectos de mayor interés 

d) Actividades programadas 

 



e) Actividades realizadas 
f) Puntos analizados 0 puestos a discusién por el grupo 
g) Dudas acerca de los temas tratados 
h) Participacién 
i) Resultados de las técnicas de aprendizaje grupal 
j) Sugerencias del grupo 
k) Otros 

Dentro de la educaci6n ambiental no formal se cuenta con las siguientes actividades: 

O Charla o Conferencia 
Esta debe incluirse dentro de un programa mas amplio de actividades, se recomienda 
abordar un pequefio numero de ideas, no ir mas allé de los 15 minutos y hacerse al 
final un resumen. 

O Discusién. 
Es un intercambio de opiniones sobre un tema y no debe emplearse en grupos 
mayores de 25 personas. 

oO Drama o teatro popular. 
Es una valiosa herramienta que puede mantener el interés de las personas y sale de los 
enfoques tradicionales, puede ser muy efectivo para fomentar la conciencia piblica. 
Hay que cuidar que el entusiasmo de la gente desvie la intencién central del mensaje 

que se quiere dar.



ANEXO 4 

TECNICAS PARA LA EDUCACION DE ADULTOS



TECNICAS PARA LA EDUCACION DE ADULTOS? 

@ Técnicas de presentacién. 

PRESENTACION POR PAREJA 

OBJETIVO. Presentacién, animaci6n 

DESARROLLO. Los coordinadores indican al grupo que se hard una presentacién por 
parejas y que para esto intercambiaran informacién de interés, como su nombre, sus 
expectativas, sobre su trabajo o algtin dato personal. 

Por lo general se emplea al inicio de alguna actividad o jornada educativa. Se le asigna 
a cada pareja 3 minutos para su presentacién, el coordinador debe estar atento para 

animar y agilizar la presentaci6n. 

@ Técnicas de anilisis general. 
LLUVIA DE IDEAS 

OBJETIVO: Poner en comin el conjunto de ideas 0 conocimientos que cada uno de 
los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una_sintesis, 
conclusiones o acuerdos comunes. 

DESARROLLO: Se lanza una pregunta a! grupo y se pide que expresen su opini6n, 
todos los participantes deberén de expresar aunque sea una idea. El coordinador va 
anotando las opiniones. Cuando se han agotado las opiniones, se van agrupando en 

respuestas similares y rubros de opini6n. 

LLUVIA DE IDEAS POR TARJETAS 

OBJETIVO: El mismo que en la lluvia de ideas. 

MATERIAL. Papeles pequefios, lapices, cinta adhesiva o maskin tape. 

DESARROLLO: Lo mismo que en la anterior, solo que las ideas se escriben en tarjetas, 
una idea por tarjeta. La forma de clasificar las tarjetas puede ser pidiendo a los 
integrantes del grupo que hable de los logros y las dificultades. (por ejemplo). 

Esta técnica se puede utilizar: para realizar un diagndstico sobre lo que conoce o 

piensa de un tema, para elaborar conclusiones, para planificar acciones, para evaluar 

trabajos. 

? CEDEPO. Técnicas participativas para la educacién popular. 3ra. Edicion. Buenos Aires, Edit. Humanitas. 

Sif.



Es importante que esta técnica se trabaje con grupos reducidos , al clasificar las tarjetas, 
el coordinador no debe de colocarlas de acuerdo a su criterio. 

AFICHE 

OBJETIVO: Presentar en formar simbélica fa opinién de un grupo sobre un 

determinado tema. 

MATERIALES: Pedazos de papel, recortes de periédico, plumones, marcadores, hojas, 

etc. 

DESARROLLO: Se pide al grupo que discutan sobre un tema y que después presenten 
sus opiniones de manera grdfica, empleando los recortes y demas materiales que 
tienen. Posteriormente se pega y se pide que los demas compafieros describan lo que 
observan; luego los compafieros que elaboraron el afiche dan una explicaci6n de su 

trabajo. 

NOTICIERO POPULAR 

OBJETIVOS: Para realizar un diagnéstico de una situacién o problema 
Para hacer una interpretacién del mismo 
Para elaborar una hipétesis de investigacién sobre un tema 
Elaborar conclusiones, proponer tareas. 

MATERIALES: Lapiz y papeles pequefios. 

DESARROLLO: Se divide al grupo y se les pide que sobre un tema determinado que 

elaboren cables periodisticos, en el plenario se leen los cables si hay alguna 

informacién que no es correcta esta se pone a discusi6n. 

Cada grupo elabora un editorial con la informacién que tenia y la que recibié, 

finalmente se discute en plenario los diferentes editoriales. 

Se recomienda crear un ambiente de noticiero y tener un secretario que haga un 

resumen noticioso.



ANEXO 5 

GRAFICAS DEL APARTADO SOBRE “RECUPERAR PAPEL” 
(CUESTIONARIO INICIAL)
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