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Resumen 
El conocimiento del medio ambiente se debe dar a los futuros ciudadanos a través de 

actividades que demuestren el beneficio que obtienen mediante la adopción de medidas para 

preservar el entorno natural. La educación ambiental busca cambiar conocimientos cognitivos, 

afectivos y participativos, actitudes y comportamientos. Así, el objetivo de este trabajo fue 

evaluar la percepción sobre la protección del entorno antes y después de la impartición de un 

taller teórico-práctico sobre cuidado del ambiente, tomando como ecoinductores el manejo 

adecuado de la generación de residuos sólidos y uso de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar), 

en una comunidad escolar de nivel secundaria. Las preguntas planteadas fueron: ¿un taller 

teórico-práctico de diez horas tendrá el impacto suficiente en la cosmovisión de estudiantes de 

secundaria para cambiar positivamente su percepción sobre el cuidado del medio ambiente?, 

¿el sexo del estudiante tendrá influencia en su percepción del medio ambiente?, ¿se 

encontrarán diferencias entre los distintos grados escolares (primero, segundo y tercero)? La 

población a la que se realizó el estudio son estudiantes de la Escuela Secundaria No. 212 

“Felipe B. Berriozábal” del Distrito Federal. Se utilizó un instrumento con escala tipo Likert 

(1932), de evaluación de actitudes ambientales, el cual se aplicó al inicio del taller y al final. 

Posteriormente se realizó un análisis de varianza para poder responder las preguntas 

planteadas. 

 

Los resultados encontrados indicaron que sí existe una influencia del sexo del estudiante en la 

percepción, ya que las mujeres de primer grado mostraron una percepción positiva hacia el 

cuidado del ambiente tanto en el cuestionario inicial como final, no así los hombres. En cambio 

los hombres de segundo grado mostraron una percepción positiva tanto en el cuestionario 

inicial como en el final, no así las mujeres. En el caso de los alumnos de tercer grado, los 

hombres mostraron una percepción positiva en el cuestionario inicial, manteniéndola en el 

cuestionario final, pero aquí se notó un aumento en la media del puntaje de las alumnas, lo que 

favorece la percepción de las mujeres. Respecto a la diferencia entre grados, tuvieron una 

mejor percepción los alumnos de tercero de secundaria, seguidos por los de segundo y 

finalmente los de primero. Lo anterior muestra que el  taller teórico-práctico logró en términos 

generales, un cambio de percepción hacia lo positivo dentro de la comunidad estudiantil. 

 

Palabras clave: educación ambiental, estudiantes de secundaria, percepción ambiental, 

residuos sólidos, 3Rs 
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Introducción 
Actualmente, en un mundo con más de 7 mil millones de habitantes, la urbanización y 

los cambios tecnológicos, entre otros factores, dan lugar a que los estudiantes tengan 

menos contacto con la naturaleza. De esta manera es difícil desarrollar intuitivamente 

una relación armónica entre el ambiente y las actividades productivas del ser humano; 

estos factores impactan en los alumnos y dan lugar a un nivel bajo de conciencia en el 

cuidado de los recursos naturales (González-Cortés, 2012). Asimismo, es importante 

reflexionar sobre las características de la sociedad y sus efectos sobre los seres 

humanos y la naturaleza. También se debe subrayar que el ambiente es todo el 

entorno, incluyendo naturaleza y seres humanos. En ambientes urbanos se debe 

considerar, además, que uno de los problemas ambientales más importantes en la 

actualidad es la generación de una gran cantidad de residuos y la dificultad para 

tratarlos. 

 

El ser humano se ha alejado cada vez más de la naturaleza al pretender dominarla, 

explotarla y estar sobre ella (y de las personas), en vez de respetarla y tomar de 

manera cuidadosa lo necesario de ella. Así, la elección de compra de productos no 

contaminantes, la atención especial al consumo de agua y a los residuos, la compra 

preferente de productos locales y de otros países, son decisiones cotidianas al alcance 

de todos, que requieren, sin embargo una educación e información medioambiental 

previa como fundamento y guía de actuación (Kramer, 2003; p. 230). Asimismo, la 

sociedad actual asigna un papel preferente a la escuela en el cambio cultural y social. 

Por lo que, la educación ambiental aparece como un medio eficaz para promover ese 

cambio aunque no existen aún muchos líderes en las escuelas (Romano et al., 2002, 

p.12). Por ende, la adquisición de normas, actitudes y valores a edades escolares, 

permite a los alumnos adaptarse a las nuevas situaciones y contextos que se les 

puedan presentar en su vida adulta. En este estudio, los temas fueron tratados con una 

óptica pedagógica y didáctica, comprendiendo el nivel de maduración y desarrollo 

psicosocial de los educandos hacia los que se orientó el trabajo, así como la evaluación 

de las percepciones, conocimientos, valores y actitudes que tienen en pro del cuidado 

del ambiente. 
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 CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 
Contreras (2012) caracterizó y comparó las actitudes ambientales que existen en 

estudiantes de secundaria del estado de Baja California por grado escolar, sexo y 

modalidad educativa; encontrando que en general presentan una actitud positiva hacia 

el cuidado del ambiente. Los estudiantes de primero de secundaria mostraron actitudes 

más positivas seguidos del tercer grado y al final los alumnos de segundo grado. En lo 

que se refiere al sexo del estudiante, se encontró que las mujeres muestran actitudes 

ambientales más positivas. Según la modalidad educativa, los estudiantes de escuelas 

particulares presentaron actitudes más positivas hacia el ambiente seguidos por los 

estudiantes de telesecundarias. 

 

Álvarez y Vega (2010) aplicaron una prueba al inicio del ciclo escolar y otro al final para 

comparar los resultados después de haber seguido un método didáctico experimental 

en educación ambiental durante el año en estudiantes de nivel secundaria. Encontraron 

que en lo que se refiere a los conocimientos conceptuales sobre el medio ambiente, los 

estudiantes obtuvieron puntuaciones notablemente más altas que los obtenidos en el 

test inicial, por lo que concluyeron que una metodología didáctica experimental favorece 

el desarrollo de actitudes pro-ambientales entre los estudiantes y es más eficaz que la 

metodología expositiva. También mencionan que a pesar de que no era el objetivo de 

su estudio observaron la gran eficiencia de la prensa y otros medios de comunicación 

como plataforma para la transmisión de información. 

 

Baños-Dorantes et al. (2013), realizaron un trabajo cuyo objetivo fue evaluar el 

ecoíndice de Cambio de Actitud Ambiental (CAM), tomando como ecoinductores el 

cultivo de un huerto en combinación con el sistema 10R (reclutar, rechazar, reducir, 

reutilizar, restaurar, reciclar, rescatar, recompensar, responder y reforestar), en un 

grupo de alumnos de bachillerato. Observaron que los varones y mujeres que viven en 
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la ciudad tuvieron el mayor incremento de CAM. Sin embargo, los alumnos y alumnas 

del medio rural indicaron estar más interesados en aplicar acciones proambientales en 

la casa y escuela. En cuanto a género, estuvieron los dos grupos de varones (urbanos y 

rurales) ligeramente más interesados en aplicar acciones proambientales que las 

alumnas. 

 

Pérez (2005), comparó una educación ambiental experimental y una tradicional para la 

adquisición de actitudes de cuidado al ambiente, encontrando que los estudiantes que 

recibieron una educación ambiental experimental mejoraron su actitud de cuidado al 

ambiente. El autor afirma que el cambio de actitud se produce cuando a las nociones 

teóricas de los conceptos, se les añaden las aplicaciones prácticas de las actividades. 

 

Zamorano-González et al. (2009)  en un estudio realizado a estudiantes de tercero de 

secundaria encontraron que los alumnos están conscientes de la situación actual del 

ambiente y promueven que la escuela puede desencadenar un cambio de actitudes y 

percepciones positivas. Nuevamente Zamorano-González et al. (2012), realizaron un 

estudio para reconocer el nivel de conocimiento, percepción y actitudes ambientales 

entre estudiantes de tercer grado de secundaria en la ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas, México.  Encontraron que los varones no tienen un mejor desempeño 

ambiental, por lo que consideran que las mujeres pueden tener un igual o mayor 

desempeño ambiental.  

 

Hassan, Noordin y Sulaiman (2010) realizaron un estudio en estudiantes de secundaria 

de Hulu Langat, Selangor, Malasia aplicando un test para identificar el nivel de 

conciencia ambiental, las prácticas, actitudes, y valores morales en el concepto de 

desarrollo sostenible. Sus resultados mostraron que en general los estudiantes tenían 

un alto nivel de conciencia ambiental, sin embargo las mujeres mostraban valores más 

altos que los varones. También encontraron que los estudiantes que recibían materias 

relacionadas con el área de ciencia mostraban una mejor actitud en comparación con 

los del área de artes y los estudiantes de escuelas urbanas eran superiores a los de 

escuelas suburbanas. Finalmente fue positiva pero débil la relación entre el nivel de 
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conciencia ambiental en el concepto de desarrollo sostenible y las prácticas, actitudes y 

los valores morales de la sostenibilidad. 

 

Berenger et al. (2002) si bien no realizaron un estudio enfocado a nivel secundaria, 

encontraron que en la población madrileña de manera personal la preocupación hacia 

el cuidado del medio ambiente era alta pero solamente en algunos temas como el 

cuidado del agua y el reciclaje, en cambio visto de manera general la preocupación 

tiende a la baja. Por lo que se resalta el hecho de que la población ya está consciente 

de los problemas pero hay unos a los que les preocupa más que a otros, por lo que se 

ha creado una categorización. 

 

1.2 Medio Ambiente 
La frase medio ambiente normalmente significa “el entorno”, pero en el contexto de los 

seres vivos significa mucho más (UNESCO, 1997; p. 25). El concepto de medio 

ambiente ha ido evolucionando desde una perspectiva restrictiva, en la que sólo se 

tenía en cuenta el efecto de los elementos biofísicos, hasta las concepciones globales 

más recientes que incorporan aspectos psicológicos, sociales, culturales y económicos; 

medio ambiente para los seres vivos es el entorno en el que se realizan todo tipo de 

organizaciones sociales, biológicas, actividades culturales y económicas, y por el que 

se satisfacen sus necesidades para mantener la vida, como la nutrición, reproducción y 

refugio (Çimen et al., 2011; Losada, 2007; p. 19). 

 

De Berenguer (1998), comenta que actualmente existen diversos problemas vinculados 

con el medio ambiente entre los que destacan principalmente los relacionados con el 

despilfarro de los recursos energéticos y con la contaminación que son además, en 

muchos casos, causa de otros problemas como el cambio climático. Por lo que no es de 

extrañar que el medio ambiente no haya sido objeto de estudio y de atención hasta que 

se ha convertido en una molestia, haya dejado de proporcionarnos comodidades y 

además amenaza la supervivencia humana. 
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1.3 Educación Ambiental 
En 1970 la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN por sus 

siglas en inglés), se refirió a la educación ambiental como un proceso para reconocer 

valores y calificar conceptos en el orden de desarrollar destrezas y actitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interacciones entre el ser humano, su cultura y su 

entorno biofísico (Caride y Meira, 2001; p. 162). 

 

La educación ambiental busca dar a los alumnos, y a las personas en general, los 

conocimientos necesarios para elegir productos o servicios que favorezcan la 

preservación del entorno natural para alcanzar un desarrollo sostenible; se esfuerza por 

involucrar a la ciudadanía global en nuevas formas de pensar y actuar en, con y para el 

medio ambiente, contribuyendo a una población más alfabetizada ambientalmente, 

enseña cómo aprender a investigar sobre el medio ambiente para tomar decisiones 

informadas e inteligentes, y sobre cómo pueden cuidar de él (Carleton-Hug y Hug, 

2010; Çimen et al., 2011; Kramer, 2003, p. 228; Ponce y Márquez, 2005, p. 171-172; 

Tao, 2012).  

 

Asimismo, implica la práctica en la toma de decisiones y en la autoformación de un 

código de conducta acerca de las cuestiones que afectan a la calidad ambiental (Caride 

y Meira, 2001; p. 163). La educación ambiental es un proceso integral y permanente, 

dirigido a los seres humanos como individuos y colectividades sociales, con la finalidad 

de ayudarles a tomar conciencia de sus interrelaciones con el medio local y global, a 

modificar sus valores y actitudes y a adquirir desde una ética ecológica, la competencia 

en la acción ambiental necesaria para que la vida en el planeta sea sostenible (Losada, 

2007; p. 83). 

 

La información ambiental como proceso bidireccional, implica un proceso de interacción 

social. Su objetivo es desarrollar actitudes y/o comportamientos en las personas para 

que, comprendiendo las cuestiones ambientales y su interdependencia, sean capaces 

de darle una respuesta constructiva (Losada, 2007; p. 89). 
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Benegas y Marcén (1995) proponen que la educación ambiental no se trata de cambiar 

la realidad desde la escuela sino de provocar el desarrollo moral de las personas, si 

bien el marco escolar es concebido como el ámbito de desarrollo de muchas de las 

acciones que tienen relación con las normas sociales, los comportamientos individuales 

o colectivos y la mejora de ciertas actitudes o el aprendizaje, aconsejan que los 

educadores, además de valorar los conocimientos previos del alumno, asuman la tarea 

de detectar cuáles son sus intereses de partida y sobre todo qué aspectos o temas 

despiertan en ellos una mayor motivación por implicarse de forma más directa y activa. 

 

El conocimiento del medio ambiente se debe dar a las personas a través de programas 

o actividades que demuestren el beneficio que obtienen mediante la adopción de 

medidas para preservar su entorno cotidiano (Abdullah y Halim, 2010). A menudo se 

suministra a través de un programa educativo y busca cambiar conocimientos 

cognitivos, afectivos y participativos, aptitudes y comportamientos del alumno (Carleton-

Hug y Hug, 2010). 

 

En educación ambiental se pueden utilizar mediadores que se convierten en 

facilitadores de los procesos educativos que no imponen a los participantes sus criterios 

ni su forma de pensar sino que tratan de estimular en ellos el uso de su propio 

pensamiento y de la participación crítica activa y comprometida, tanto en lo 

concerniente a sus procesos de aprendizaje como en cuanto a sus posibilidades de 

actuar y transformar la realidad (Álvarez-Ugena, 2001, p. 124-125), con el objetivo de 

proporcionar información a las personas y, al mismo tiempo, promover cambios en sus 

percepciones, actitudes y conductas hacia el medio ambiente, lo cual clarifica y 

complementa el trabajo de los grupos (Campanario y Moya, 1999; Losada, 2007; p. 88).  

Si se orienta la aplicación de los conceptos y principios a situaciones cercanas a la 

realidad cotidiana de los alumnos les ayuda a que desarrollen ideas más adecuadas 

sobre el conocimiento científico como algo cercano y aplicable a la realidad cotidiana 

(Campanario, 2000). Es importante ofrecerle una amplia información a la comunidad 

sobre la problemática ambiental de su entorno y así se convertirá en sujeto y actor 
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social capaz de aportar soluciones a las situaciones negativas en el medio ambiente 

local (García, 1999; p. 70). 

 

La flexibilidad metodológica, más participativa y activa, así como un aprendizaje más 

enfocado a la resolución de problemas y situaciones, junto con una mayor presencia de 

aprendizajes prácticos ayudan a que ésta sea una experiencia más significativa en 

educación (Colom, 2005). Es conveniente que las actividades se realicen en grupos 

pequeños, ya que así los alumnos serán conscientes de sus propias ideas y de las 

ideas de los demás y de esta manera incrementa su nivel de participación y motivación 

(Campanario y Moya, 1999). Losada (2007; p. 88) afirma que los métodos basados en 

el aprendizaje social son los más adecuados para desarrollar la responsabilidad, la 

participación y la experimentación, condiciones necesarias, aunque no suficientes, para 

la adquisición de actitudes y comportamientos proambientales. 

 

1.4 Conceptualización de percepción 
Según la Enciclopædia Britannica (2012) la percepción es en los seres humanos, el 

proceso mediante el cual la estimulación sensorial se traduce en experiencia 

organizada. Esa experiencia, o percepción, es el producto conjunto de la estimulación y 

del propio proceso. Debido a que el proceso perceptivo no es en sí mismo pública o 

directamente observable (excepto para el propio perceptor, cuyas percepciones se dan 

directamente en la experiencia), la validez de las teorías perceptivas se puede 

comprobar, sólo indirectamente de una manera estadística. Es decir, las predicciones 

derivadas de la teoría se comparan con los datos empíricos adecuados, muy a menudo 

a través de la investigación experimental. 

 

Por su parte la APA (2010), define a la percepción como un proceso o resultado de 

cobrar consciencia de los objetos, las relaciones, y los sucesos por medio de los 

sentidos, lo que incluye actividades como reconocer, observar, y discriminar. Estas 

actividades permiten que los organismos organicen e interpreten los estímulos recibidos 

en conocimientos significativos. 
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1.5 Las actitudes y su evaluación 
Cuando se trata de actitudes, éstas se refieren a las percepciones generales que las 

personas tienen respecto a sí mismas, a los objetos y a otros temas y cuestiones. 

También, las actitudes se fundamentan en valores. Así, una  actitud tiene que ver con 

aspectos de tipo: a) afectivo o sentimientos, b) cogniciones o creencias y c) 

comportamientos o acciones. Las actitudes se pueden basar de forma primordial en uno 

o más de estos tres componentes, pero no necesariamente en los tres a la vez (Oliver 

et al., 2005, p. 12). 

 

La adquisición de normas, actitudes y valores les permite a los alumnos adaptarse a las 

nuevas situaciones y contextos que se les puedan presentar, siendo las condiciones del 

medio ambiente el resultado de opciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y 

culturales, más que de condiciones físicas; en este sentido, se espera mucho de la 

participación activa de ciudadanos conscientes (Álvarez et al., 1999). 

 

Una actitud fundamentada y unas normas proambientales adecuadas llevarán a un 

comportamiento proactivo (Marcén et al., 2003). La intensidad de las preocupaciones 

ecológicas y la visión de los desafíos del futuro se han relacionado con variables 

diversas como el tema específico, el género, la edad o el grupo social, aunque los 

resultados en este aspecto son diversos (Vázquez et al., 2011). 

 

La evaluación de las actitudes, en general, presenta varios problemas. Un grave 

inconveniente es que la evaluación ha de ser forzosamente inferencial, ya que no 

pueden ser observadas directamente, debido a que las actitudes de un sujeto hacen 

referencia a unos valores internos que éste posee y que determinan una forma de 

pensar, opinar y actuar. Sin embargo, se pueden saber las creencias que alimentan 

unas ciertas actitudes y conocer la conducta que, supuestamente, promueve una 

actitud (Álvarez et al., 1999). 

 

Las actitudes se pueden valorar, e incluso se pueden medir asignándoles una 

determinada puntuación. Cuando se aborda el tema de las actitudes de un sujeto, en 
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realidad se trata de una serie de escalas de valores internos que éste posee y que 

determinan su forma de pensar, opinar y actuar (Pérez, 2005, p. 143). El objetivo del 

enfoque basado en el cambio de percepción o de comportamiento puede estar 

relacionado con una valoración respetuosa del medio ambiente. De esta manera, el 

éxito de un proyecto de educación ambiental puede ser evaluado (Mogensen et al., 

2009; p. 29), ya que el desarrollo de actitudes y valores no son fáciles de medir 

mediante pruebas y exámenes (De Alba y González, 1997, p. 22). 

 

Monroe (2010) propone que la evaluación de la educación ambiental es para hacer 

juicios sobre el valor del programa y para decidir la manera de mejorarlo. Este contexto 

no incluye evaluaciones de desempeño del personal, sino que se centra en los 

productos, resultados e impactos del programa sobre el público y el medio ambiente. La 

mayoría de los programas requieren esfuerzos de evaluación únicos para determinar 

los cambios en la conciencia, el conocimiento, las actitudes, las habilidades, la intención 

y el comportamiento. Esta diversidad sugiere que los educadores ambientales deben 

ser capaces de evaluar sus propios programas. 

 

1.6 Instrumentos de evaluación  
Respecto a los instrumentos de carácter cuantitativo que se pueden emplear para la 

evaluación de las actitudes ambientales. La técnica generalmente utilizada es la escala 

de actitudes ambientales, entendiendo por ésta a una herramienta capaz de valorar los 

sentimientos y creencias relativamente constantes de los individuos sobre la 

conservación del ambiente, de tal modo que tales predisposiciones permitan saber en 

qué medidas pueden ser anticipadas las conductas proambientales (Weigel y Weigel, 

1978, p. 3). Una escala de actitudes hacia el medio ambiente consiste en una serie de 

afirmaciones que expresan sentimientos y/o creencias positivas y negativas hacia la 

conservación y mejora del medio. Por tanto, a partir de las respuestas de los sujetos se 

pueden inferir sus actitudes, situándolas en un rango entre lo más favorable y lo menos 

favorable respecto a la preocupación por un medio ambiente “adecuado”, pudiendo, por 

consiguiente comparar su situación relativa con la de otros sujetos u otros criterios de 

referencia. De entre los distintos tipos de escalas de actitudes existentes, es el 
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procedimiento propuesto por Likert (1932) el más utilizado, tanto por su mayor 

objetividad como por la relativa facilidad de respuesta para los sujetos (Álvarez et al., 

1999). 

 

1.7 Residuos sólidos 
Los asentamientos humanos comúnmente no reciclan sus residuos convirtiéndolos en 

basura y generando contaminación. Uno de los componentes ambientales de gran 

importancia para mejorar la calidad de vida en la Ciudad México, es el manejo de los 

residuos sólidos (SEDEMA, 2013). 

 

Para comprender la importancia que tienen los residuos sólidos hay que entenderlos 

como una consecuencia de las actividades humanas. Dependiendo del lugar o espacio 

en el cual se almacenen o depositen y del uso final o valor que se le asigne a un objeto 

o desecho, se tratará de subproductos reciclables, reutilizables o bien de residuos 

sólidos; éstos se consideran como inútiles o inservibles, el término residuo sólido se 

aplica a todo material de desecho excepto los residuos peligrosos, los líquidos y las 

emisiones atmosféricas (CICEANA, 2013). 

 

Como ejemplo, el Distrito Federal genera diariamente más de 12,800 toneladas de 

residuos sólidos, de los cuales el 60% corresponde a residuos de tipo inorgánico y 40% 

a orgánicos. La principal fuente generadora de residuos son los domicilios con el 47%, 

seguida del comercio con 29%, los servicios con el 15% y el restante 9% corresponde a 

los llamados diversos y controlados.  Con la publicación de la Ley de Residuos Sólidos 

en 2003 (LRSDF, 2003), el Gobierno del Distrito Federal inició una serie de actividades 

encaminadas a lograr una gestión integral de los residuos. Sin embargo, para lograr 

avanzar en esta dirección se requiere la cooperación y participación de los ciudadanos 

(SMA, 2007). 

 

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 

2001) explica que los Residuos Sólidos Municipales (RSM), que comúnmente son 

conocidos como basura,  están compuestos por residuos orgánicos (producto de la 
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comercialización, el transporte, la elaboración de los alimentos y excedentes de comida 

y restos de material vegetal), papel, cartón, madera y en general materiales 

biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material inerte. El efecto 

ambiental más evidente del manejo inadecuado de los RSM lo constituye el deterioro 

estético de las ciudades, así como del paisaje natural, tanto urbano como rural, sin 

embargo, de los efectos ambientales más serios, es la contaminación del suelo y 

cuerpos de agua, ocasionada por el vertimiento directo de los RSM, así como por la 

infiltración en el suelo del lixiviado (producto de la descomposición de la fracción 

orgánica contenida en los residuos y mezclada muchas veces con otros residuos de 

origen químico).  

 

Si bien la generación per cápita de RSM en nuestro país es inferior a la de países 

desarrollados, su volumen diario sobrepasa la capacidad instalada para su manejo 

ambientalmente adecuado en los municipios. Debido a la situación actual del manejo de 

los residuos en el país, es evidente la necesidad de buscar soluciones eficientes en la 

cultura mexicana para solucionar esta problemática (SEMARNAT, 2001).  

 

1.8 Las 3Rs 
Los seres humanos estimamos a la naturaleza como un bien inagotable, ello ha 

conducido a una sociedad del despilfarro y al derroche permanente de recursos. Frente 

a unos ecosistemas naturales en los que todo se recicla, hemos creado los sistemas 

urbanos, que arrojan diariamente millones de residuos al medio natural, 

comprometiendo las posibilidades de la naturaleza para degradarlos (Novo, 2003; p. 

91). A partir de la adquisición del producto y una vez agotado éste, el consumidor 

asume la responsabilidad de dar un manejo responsable al residuo generado, por 

medio de una concientización de un consumo responsable, al momento de adquirirlo: 

comprar los productos necesarios con el menor empaque posible, separar los residuos 

sólidos y participar y proponer acciones dirigidas a la reducción, reuso y reciclaje de los 

residuos sólidos (SEDEMA, 2013). 
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La asociación ecologista Greenpeace (2013) menciona que todos los productos que se 

utilizan o consumen generan basura. El proceso de producción, la transportación, el 

empaque, su conservación son algunas de las etapas que generan un incremento de la 

contaminación por lo que recomienda que para disminuir el impacto de todo aquello que 

se consume, hay que seguir la regla de las 3Rs; reducir, reutilizar y reciclar. La idea es 

que cada individuo haga un consumo razonado, es decir, no comprar por comprar sin 

mirar a quién o a qué se afecta posteriormente. 

 

La práctica de las 3Rs comprende diferentes medidas y técnicas para minimizar el 

volumen de residuos generados. Se da principal énfasis a la reducción de la generación 

de residuos sólidos y queda solamente como última opción el reciclaje si es que antes 

no se puede reutilizar (Jibril et al., 2012). Sin embargo el crecimiento en la economía 

mundial repercute en el consumismo y la generación de desechos sólidos por lo que 

prácticamente todo el mundo investiga el reciclaje de objetos como la conducta 

proambiental por excelencia, aunque esta actividad repercute en un gran gasto de 

energía y otros recursos naturales así como en contaminación durante el proceso de 

reciclaje (Corral-Verdugo y Queiroz-Pinheiro, 2004).  

 

Jibril et al. (2012) mencionan que la mayor parte de las instituciones y comunidades no 

utilizan el sistema de las 3Rs en la gestión de sus residuos sólidos generados, lo cual 

conlleva a un riesgo potencial para los seres humanos y otros seres vivos así como el 

aumento de los riesgos ambientales por el calentamiento global. 
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CAPÍTULO II 
DESARROLLO 

2.1 Planteamiento del problema 
La falta del cuidado del ambiente en la actualidad ha llevado a generar diversos 

conflictos sociales como la sobrepoblación en las grandes ciudades, falta de agua, 

disposición inadecuada de residuos sólidos, sobreexplotación de los recursos naturales, 

entre otros, provocando que el planeta se vea envuelto en diversas crisis ambientales 

que afectan no sólo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos de la Tierra. 

Parte importante es que no se ha creado una cultura del cuidado del ambiente en la 

sociedad desde edades tempranas para que estos hábitos adquiridos se puedan ir 

aplicando a lo largo del tiempo y las problemáticas ambientales puedan mitigarse 

paulatinamente. 

 

Por otra parte, la Ciudad de México produce diariamente 12 816 toneladas de residuos 

sólidos los cuales son vertidos en rellenos sanitarios fuera de la ciudad (SEDEMA, 

2013); esto genera grandes gastos al gobierno por lo que si se crean pequeños 

programas que aborden el manejo adecuado de los residuos sólidos y sobre todo la 

importancia de generar menos, la población podrá ir teniendo un cambio de percepción 

y actitud respecto al cuidado del ambiente. 

 

2.2 Preguntas de investigación 
Este trabajo está dirigido a contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Un taller teórico-práctico de diez horas tendrá el impacto suficiente en la 

cosmovisión de estudiantes de secundaria para cambiar positivamente su 

percepción sobre el cuidado del medio ambiente? 

2. ¿El sexo del estudiante tiene influencia sobre su percepción del medio 

ambiente? 
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3. ¿Hay diferencias de percepción entre los distintos grados escolares (primero, 

segundo y tercero)?  

 

2.3 Justificación 
Dentro de la educación ambiental es importante dar prioridad a aspectos sociales que 

afecten la vida cotidiana. Actualmente México padece un grave problema, que es el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos; por ello, se busca concientizar al alumnado 

de educación básica sobre esta situación. Aunque dentro de las materias curriculares 

de los planes de estudio se ven temas relacionados con el cuidado del ambiente (SEP, 

2013), es importante reforzar el conocimiento, en especial dentro de la vida escolar de 

la educación secundaria, ya que los jóvenes están pasando por una etapa importante 

de cambios y de formación de identidad como personas, por ello, el aprendizaje 

significativo que lleguen a adquirir puede crear grandes cambios a futuro, ya que esa 

persona no sólo lo aplicará en su vida, sino que lo puede enseñar a otras personas para 

propiciar el mejoramiento y cuidado del ambiente.  

 

En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se 

encamina hacia la prevención y minimización de la generación mediante el conjunto de 

acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir la cantidad de residuos 

existentes en cada etapa del manejo: generación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición (SEDEMA, 2013), que al combinarse con el sistema de las 

3Rs (reducir, reutilizar y reciclar), puede lograr que el alumno se sienta interesado e 

identificado con la solución de una problemática que afecta no sólo a su comunidad, 

sino a la ciudad entera. 

 

La educación ambiental es un proceso permanente de enseñanza-aprendizaje por 

medio del cual el individuo adquiere conocimientos y desarrolla hábitos que le permiten 

modificar las pautas de conducta individual y colectiva en relación con el medio 

ambiente. Su propósito es lograr que los distintos sectores y grupos que integran el 

conjunto de la sociedad, participen conscientemente en la prevención y solución de los 



 
16 

problemas ambientales, a través de diversos aspectos como la actitud para adquirir 

valores sociales y sentimientos de interés por el ambiente y motivación para participar 

activamente en su protección y mejoramiento (SEMARNAT, 2001). 

 

2.4 Hipótesis 
Un taller de 10 horas puede ser suficiente para que estudiantes de secundaria logren 

tener un cambio de percepción sobre el cuidado del ambiente tomando como principio 

el manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs. Asimismo, seguramente el 

sexo del estudiante influye en su visión sobre el cuidado del ambiente. Finalmente, es 

posible que existan diferencias significativas en la percepción sobre el cuidado del 

ambiente entre estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria. 

 

2.5 Objetivos de investigación 
 

2.5.1 Objetivo general 
Evaluar  la percepción sobre la protección del entorno antes y después de la impartición 

de un taller teórico-práctico sobre cuidado del ambiente, tomando como ecoinductores 

el manejo adecuado de la generación de residuos sólidos y uso de las 3Rs, en una 

comunidad escolar de nivel secundaria.  

 

2.5.2 Objetivos específicos 
 Crear un taller teórico-práctico para nivel secundaria con los temas de manejo 

adecuado de la generación de residuos sólidos y uso de las 3Rs. 
 
 Impartir un taller teórico-práctico para nivel secundaria con los temas de manejo 

adecuado de la generación de residuos sólidos y uso de las 3Rs. 
 
 Aplicar el cuestionario sobre actitudes de cuidado al ambiente  (Contreras, 2012) al 

alumnado al inicio y al término del taller teórico-práctico. 
 
 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos de los cuestionarios iniciales y 

finales del taller teórico-práctico para encontrar si hubo cambios en la percepción del 

cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 
MÉTODO 

3.1 Taller teórico-práctico 
Se creó un taller cuyo principal eje temático fue el manejo adecuado de residuos sólidos 

haciendo énfasis en la importancia del uso de las 3Rs, procurando realizar en cada 

sesión una actividad práctica para reafirmar lo adquirido y buscando así que el alumno 

se involucrara de manera directa en la adquisición de un nuevo conocimiento que pudo 

haber generado un cambio de percepción en el cuidado del medio ambiente. 

 

El taller se distribuyó en cinco sesiones de dos horas cada una, repartidas en 5 

semanas (1 sesión cada 15 días) obteniendo al final un total de 10 horas de actividades 

teórico-prácticas (Anexo I). Se buscó seguir las recomendaciones de SEMARNAT 

(2001, 2009a, 2009b), Moreno-Navas (2009), Novo (2003, p. 174-176) y Tobasura-

Acuña (2006), procurando que el taller surgiera del análisis de las características de los 

problemas ambientales de la localidad, como lo es el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos. Para el grado de complejidad con que fueron tratados los temas se 

tomaron en cuenta las características de los destinatarios (estudiantes de nivel 

secundaria). Se hizo uso de videos, presentaciones de diapositivas y actividades 

lúdicas, que les permitieron analizar el tema del manejo adecuado de los residuos 

sólidos así como el uso de las 3Rs. 

 

3.1.1 Descripción del taller teórico-práctico 
En el Anexo II se puede observar de manera detallada la carta descriptiva de cada uno 

de los módulos (se impartió un módulo por sesión a excepción del módulo 4 y 5 que se 

impartieron en una sola sesión del taller). 

 

3.2 Zona de estudio 
El estudio se realizó de enero a marzo de 2014 a una parte de la población de 

estudiantes de la Escuela Secundaria No. 212 “Felipe B. Berriozábal”, ubicada en la 
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colonia Ejército de Oriente de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. Se 

seleccionaron a dos grupos completos de cada grado escolar (primero, segundo y 

tercero) con la finalidad de tener una muestra representativa de cada grado y de no 

interferir en sus demás actividades académicas. El taller se impartió cada quince días a 

cada grupo dentro del horario de la clase de ciencias que oscilaba entre las 7 y 12 

horas, en la sala de usos múltiples del plantel, la biblioteca, el aula de Red Escolar y los 

laboratorios. Todas las actividades realizadas estuvieron supervisadas por los 

profesores de la clase de ciencias del grupo y autorizadas por la dirección de la 

escuela. 

 

3.3 Instrumento 
Se utilizó un instrumento de evaluación de actitudes ambientales, que se aplicó al inicio 

del taller y al final. El instrumento que se utilizó es una escala de actitudes ambientales, 

previamente construido y validado Anexo III (Contreras, 2012). Se escogió este 

instrumento por tratarse de un cuestionario breve y previamente diseñado para 

estudiantes de nivel secundaria. Dentro del instrumento también se les preguntó su 

edad, sexo y grado escolar. 

 

El instrumento es de una escala tipo Likert (1932), con cuatro opciones de respuesta: 

totalmente en desacuerdo que corresponde a 1 punto, en desacuerdo que corresponde 

a 2 puntos, de acuerdo que corresponde a 3 puntos y totalmente de acuerdo que 

corresponde a 4 puntos (con excepción de las preguntas 3, 6 y 16 del instrumento que 

se codificaron al revés). La escala mide específicamente las actitudes hacia el cuidado 

del ambiente esto quiere decir que un puntaje alto obtenido en la escala significa una 

actitud más positiva con relación al cuidado del ambiente (Contreras, 2012; Vázquez y 

Manassero, 2005). Cabe señalar que en el caso de los ítems con afirmaciones cuyo 

fraseo era contrario al cuidado del ambiente, se recodificó su métrica en la escala. 

 

El procedimiento Likert (1932) es el que goza de mayor aceptación entre los 

investigadores ya que con él se valoran actitudes y otras características afectivas, 

midiendo las reacciones en una escala donde se expresa el grado de acuerdo o 
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desacuerdo ante una lista de afirmaciones referidas a un objeto, persona o situaciones, 

procurando siempre colocar la  mitad de afirmaciones positivas y mitad negativas.  Esta 

escala consiste en un test con una serie de afirmaciones que expresan sentimientos y/o 

creencias positivas y negativas hacia la protección y conservación del ambiente (Pérez, 

2005). 

 

El instrumento que se utilizó es la Escala de Actitudes hacia el cuidado del ambiente 

contenida dentro de la Estrategia Evaluativa Integral 2011, que diseñó la Unidad de 

Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California y que Contreras 

(2012), utilizó para medir las actitudes ambientales en estudiantes de secundaria. 

 

3.4 Diseño estadístico 

El presente trabajo fue un estudio de tipo cuantitativo por el tipo de datos que se 

colectaron y el análisis estadístico de los mismos. Así que, primero se determinó el tipo 

de distribución que presentaron los resultados mediante la Prueba de Normalidad 

(Shapiro-Wilks modificada), con el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015). 

Se optó por utilizar esta prueba ya que las muestras eran menores a 50 datos. 
 

Para identificar si existían diferencias de percepción entre el sexo de los estudiantes, se 

aplicó la prueba U de Mann-Whitney ya que es la prueba no paramétrica indicada para 

la comparación de dos muestras independientes (Gómez-Gómez et al., 2003). La 

comparación de las percepciones  hacia el cuidado del ambiente por grado se realizó 

con la prueba Kruskal-Wallis que equivale al Análisis de Varianza (Daniel, 2002, p. 691; 

Salinas et al., 2008, p. 107). Finalmente para comparar el cuestionario inicial con el final 

se aplicó nuevamente la prueba U de Mann-Whitney. La prueba Kruskal-Wallis re 

realizó con el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015), y la prueba U de 

Mann-Whitney con ayuda del software estadístico Statgraphics Centurion XVII versión 

17.0.16. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antes de comparar los valores, es importante recordar que las opciones de respuesta 

oscilaron en una escala tipo Likert (1932), de 1 a 4 puntos donde: 

 El valor 1 corresponde a una actitud muy en desacuerdo. 

 El valor 2 corresponde a una actitud en desacuerdo. 

 El valor 3 corresponde a una actitud de acuerdo. 

 El valor 4 corresponde a una actitud muy de acuerdo. 

 

Cabe señalar que en el caso de las preguntas con afirmaciones cuyo fraseo era 

contrario al cuidado ambiental, se recodificó su métrica en la escala. 

 

Los cuestionarios, aplicados a dos grupos de cada grado, se concentraron para que 

solamente se vieran los resultados por grado y no por grupo. 

 

El cuestionario inicial se aplicó a una muestra de  176 alumnos y en el cuestionario final 

la muestra fue de 159 alumnos; en la tabla 1 las cifras se pueden observar por grado y 

sexo. El porcentaje por sexo se obtuvo a partir del promedio de ambos cuestionarios: 

inicial y final (Gráfico 1 y 2). 

 
Tabla 1. Número de alumnos a los que se les aplicó el cuestionario inicial y final por grado y sexo. 

 Sexo 1er grado 

(alumnos) 

2do grado 

(alumnos) 

3er grado 

(alumnos) 

Total 

(alumnos) 

Cuestionario inicial Mujeres  31 33 28 92 

Hombres 31 29 24 84 

Cuestionario final Mujeres  26 29 27 82 

Hombres 27 29 21 77 
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Gráfico 1. Porcentaje de mujeres y hombres a los que se les realizó el cuestionario inicial y final por grado. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres y hombres a los que se les realizó el cuestionario inicial y final. 
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A continuación se muestra la prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificada) 

obtenida con el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) por grado escolar y 

a cada una de las preguntas realizadas en el cuestionario inicial y final, para así 

determinar si los datos seguían una distribución Normal o no (Tabla 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Tabla 2. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario inicial 1er grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 61 3.26 0.51 0.67 <0.0001 
Pregunta 2 62 3.11 0.75 0.80 <0.0001 
Pregunta 3 62 2.77 1.18 0.78 <0.0001 
Pregunta 4 61 2.79 1.03 0.81 <0.0001 
Pregunta 5 61 3.16 1.04 0.73 <0.0001 
Pregunta 6 61 3.46 0.91 0.63 <0.0001 
Pregunta 7 59 3.36 0.83 0.72 <0.0001 
Pregunta 8 61 2.93 0.81 0.81 <0.0001 
Pregunta 9 61 2.79 0.90 0.82 <0.0001 

Pregunta 10 62 3.02 0.88 0.80 <0.0001 
Pregunta 11 62 2.76 1.04 0.83 <0.0001 
Pregunta 12 61 3.00 0.86 0.81 <0.0001 
Pregunta 13 62 2.97 0.83 0.83 <0.0001 
Pregunta 14 61 3.26 0.60 0.72 <0.0001 
Pregunta 15 61 3.11 0.86 0.80 <0.0001 
Pregunta 16 62 2.61 1.14 0.81 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 
n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
 
La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario inicial de 1er grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 
 
Tabla 3. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario inicial 2do grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 62 3.18 0.50 0.66 <0.0001 
Pregunta 2 62 3.11 0.66 0.73 <0.0001 
Pregunta 3 60 2.63 1.19 0.79 <0.0001 
Pregunta 4 61 3.02 1.10 0.75 <0.0001 
Pregunta 5 61 3.20 0.91 0.77 <0.0001 
Pregunta 6 60 3.42 0.98 0.62 <0.0001 
Pregunta 7 60 2.88 0.90 0.79 <0.0001 
Pregunta 8 62 3.02 0.93 0.81 <0.0001 
Pregunta 9 62 2.69 0.92 0.85 <0.0001 

Pregunta 10 62 3.24 0.78 0.75 <0.0001 
Pregunta 11 62 3.03 0.94 0.81 <0.0001 
Pregunta 12 62 3.29 0.80 0.77 <0.0001 
Pregunta 13 62 3.13 0.78 0.78 <0.0001 
Pregunta 14 62 3.32 0.65 0.75 <0.0001 
Pregunta 15 60 3.25 0.73 0.79 <0.0001 
Pregunta 16 62 2.69 1.25 0.76 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 
n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
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La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario inicial de 2do grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 

 
Tabla 4. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario inicial 3er grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 52 2.98 0.78 0.68 <0.0001 
Pregunta 2 52 3.29 0.75 0.69 <0.0001 
Pregunta 3 52 2.88 1.13 0.78 <0.0001 
Pregunta 4 52 2.92 1.03 0.78 <0.0001 
Pregunta 5 51 3.10 1.02 0.71 <0.0001 
Pregunta 6 50 3.54 0.79 0.63 <0.0001 
Pregunta 7 50 2.94 0.77 0.79 <0.0001 
Pregunta 8 52 2.94 0.75 0.82 <0.0001 
Pregunta 9 52 2.60 0.93 0.85 <0.0001 

Pregunta 10 52 3.08 0.88 0.70 <0.0001 
Pregunta 11 51 2.71 1.03 0.83 <0.0001 
Pregunta 12 52 3.04  0.88 0.77 <0.0001 
Pregunta 13 51 3.02  0.79 0.82 <0.0001 
Pregunta 14 52 2.98 0.90 0.79 <0.0001 
Pregunta 15 52 3.19 0.66 0.77 <0.0001 
Pregunta 16 52 2.50 0.85 0.82 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
 

La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario inicial de 3er grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 

 
Tabla 5. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario final 1er grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 52 2.88 0.90 0.79 <0.0001 
Pregunta 2 53 2.96 0.94 0.79 <0.0001 
Pregunta 3 51 2.65 1.11 0.81 <0.0001 
Pregunta 4 53 3.04 1.09 0.75 <0.0001 
Pregunta 5 53 2.74 0.90 0.83 <0.0001 
Pregunta 6 52 3.04 1.14 0.73 <0.0001 
Pregunta 7 52 2.96 0.97 0.80 <0.0001 
Pregunta 8 50 2.80 0.95 0.83 <0.0001 
Pregunta 9 51 2.73 1.02 0.83 <0.0001 

Pregunta 10 51 3.00 0.92 0.79 <0.0001 
Pregunta 11 51 2.59 1.10 0.81 <0.0001 
Pregunta 12 53 2.79 0.97 0.84 <0.0001 
Pregunta 13 52 2.75 1.08 0.79 <0.0001 
Pregunta 14 51 2.90 1.02 0.80 <0.0001 
Pregunta 15 53 2.74 1.00 0.81 <0.0001 
Pregunta 16 53 2.49 1.19 0.80 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
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La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario final de 1er grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 

 
Tabla 6. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario final 2do grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 58 2.95 0.98 0.80 <0.0001 
Pregunta 2 57 3.04 0.98 0.77 <0.0001 
Pregunta 3 57 2.65 1.04 0.82 <0.0001 
Pregunta 4 55 3.11 0.98 0.78 <0.0001 
Pregunta 5 53 3.23 0.87 0.77 <0.0001 
Pregunta 6 55 3.27 1.01 0.69 <0.0001 
Pregunta 7 57 2.95 0.93 0.80 <0.0001 
Pregunta 8 58 2.91 0.84 0.82 <0.0001 
Pregunta 9 56 2.57 1.02 0.83 <0.0001 

Pregunta 10 56 3.07 0.95 0.77 <0.0001 
Pregunta 11 58 2.86 1.03 0.81 <0.0001 
Pregunta 12 58 2.95 1.02 0.77 <0.0001 
Pregunta 13 55 2.96 0.94 0.82 <0.0001 
Pregunta 14 58 3.22 0.82 0.78 <0.0001 
Pregunta 15 57 3.02 0.94 0.78 <0.0001 
Pregunta 16 56 3.14 1.00 0.76 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
 

La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario final de 2do grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 

 
Tabla 7. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilks modificada, cuestionario final 3er grado. 

 Variable n Media D. E. W* p (unilateral) 
Pregunta 1 48 2.96 0.80 0.68 <0.0001 
Pregunta 2 48 3.40 0.57 0.71 <0.0001 
Pregunta 3 46 3.33 1.03 0.65 <0.0001 
Pregunta 4 46 2.98 0.95 0.81 <0.0001 
Pregunta 5 47 3.47 0.88 0.64 <0.0001 
Pregunta 6 45 3.40 0.94 0.66 <0.0001 
Pregunta 7 45 3.16 0.80 0.79 <0.0001 
Pregunta 8 47 2.91 0.88 0.82 <0.0001 
Pregunta 9 47 2.45 0.90 0.82 <0.0001 

Pregunta 10 47 3.02 0.82 0.82 <0.0001 
Pregunta 11 47 2.74 0.92 0.84 <0.0001 
Pregunta 12 48 3.15 0.92 0.77 <0.0001 
Pregunta 13 47 3.11 0.81 0.77 <0.0001 
Pregunta 14 48 2.96 0.87 0.83 <0.0001 
Pregunta 15 48 2.90 0.83 0.75 <0.0001 
Pregunta 16 48 2.69 1.11 0.81 <0.0001 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor 0.05, entonces no siguen una distribución Normal 
Si “p” es mayor 0.05, entonces si siguen una distribución Normal 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W*= Estadístico de la prueba Shapiro-Wilks modificada; p= p-valor 
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La prueba de normalidad mostró que para el cuestionario final de 3er grado los datos 

siguen una distribución No Normal. 

 
El resultado de todas las pruebas fue una distribución No Normal, por lo que se 

utilizaron pruebas de análisis de varianza no paramétrico.  

 
Se aplicó la prueba estadística U de Mann-Whitney para identificar si existían 

diferencias de percepción entre mujeres y hombres en las 16 preguntas que constituía 

el cuestionario (Tabla 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Dicha prueba se realizó con el software 

estadístico Statgraphics Centurion XVII versión 17.0.16. 

 
Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario inicial 1er grado. 

Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 
Pregunta 1 Mujeres 30 3.33 0.55 3.00 420.0 0.2709 

Hombres 31 3.19 0.48 3.00 
Pregunta 2 Mujeres 31 3.10 0.87 3.00 467.0 0.8396 

Hombres 31 3.13 0.62 3.00 
Pregunta 3 Mujeres 31 3.16 1.07 4.00 305.0 0.0097 

Hombres 31 2.39 1.17 2.00 
Pregunta 4 Mujeres 31 3.10 0.83 3.00 318.5 0.0271 

Hombres 30 2.47 1.14 2.50 
Pregunta 5 Mujeres 30 3.37 0.93 4.00 368.5 0.1325 

Hombres 31 2.97 1.11 3.00 
Pregunta 6 Mujeres 31 3.58 0.81 4.00 414.0 0.3804 

Hombres 30 3.33 0.99 4.00 
Pregunta 7 Mujeres 30 3.40 0.77 4.00 420.0 0.8069 

Hombres 29 3.31 0.89 4.00 
Pregunta 8 Mujeres 31 2.97 0.71 3.00 460.0 0.9430 

Hombres 30 2.90 0.92 3.00 
Pregunta 9 Mujeres 31 2.94 0.81 3.00 386.5 0.2233 

Hombres 30 2.63 0.96 3.00 
Pregunta 10 Mujeres 31 3.10 0.91 3.00 425.5 0.4067 

Hombres 31 2.94 0.85 3.00 
Pregunta 11 Mujeres 31 3.00 0.93 3.00 356.0 0.0694 

Hombres 31 2.52 1.09 2.00 
Pregunta 12 Mujeres 30 3.10 0.84 3.00 410.0 0.3971 

Hombres 31 2.90 0.87 3.00 
Pregunta 13 Mujeres 31 3.10 0.65 3.00 417.0 0.3410 

Hombres 31 2.84 0.97 3.00 
Pregunta 14 Mujeres 30 3.30 0.47 3.00 459.0 0.9256 

Hombres 31 3.23 0.72 3.00 
Pregunta 15 Mujeres 31 3.10 0.94 3.00 461.0 0.9569 

Hombres 30 3.13 0.78 3.00 
Pregunta 16 Mujeres 31 2.74 1.09 3.00 420.0 0.3816 

Hombres 31 2.48 1.18 2.00 
Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (preguntas 3 y 4). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 
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Tabla 9. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario final 1er grado.  

Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 
Pregunta 1 Mujeres 26 2.81 0.75 3.00 392.0 0.2821 

Hombres 26 2.96 1.04 3.00 
Pregunta 2 Mujeres 26 2.85 0.83 3.00 416.5 0.2136 

Hombres 27 3.07 1.04 3.00 
Pregunta 3 Mujeres 25 2.96 1.10 3.00 224.0 0.0490 

Hombres 26 2.35 1.06 2.00 
Pregunta 4 Mujeres 26 2.88 1.03 3.00 426.5 0.1548 

Hombres 27 3.19 1.14 4.00 
Pregunta 5 Mujeres 26 2.85 0.78 3.00 316.5 0.5179 

Hombres 27 2.63 1.01 3.00 
Pregunta 6 Mujeres 26 3.08 1.06 3.00 345.0 0.8983 

Hombres 26 3.00 1.23 4.00 
Pregunta 7 Mujeres 25 2.92 0.81 3.00 375.5 0.4655 

Hombres 27 3.00 1.11 3.00 
Pregunta 8 Mujeres 24 2.88 0.85 3.00 291.0 0.6733 

Hombres 26 2.73 1.04 3.00 
Pregunta 9 Mujeres 24 2.58 0.93 3.00 376.5 0.3077 

Hombres 27 2.85 1.10 3.00 
Pregunta 10 Mujeres 24 3.00 0.83 3.00 335.0 0.8310 

Hombres 27 3.00 1.00 3.00 
Pregunta 11 Mujeres 25 2.76 1.01 3.00 272.5 0.3082 

Hombres 26 2.42 1.17 2.50 
Pregunta 12 Mujeres 26 2.54 1.03 3.00 446.5 0.0767 

Hombres 27 3.04 0.85 3.00 
Pregunta 13 Mujeres 25 2.84 0.90 3.00 327.5 0.8540 

Hombres 27 2.67 1.24 3.00 
Pregunta 14 Mujeres 25 3.08 0.91 3.00 270.5 0.2848 

Hombres 26 2.73 1.12 3.00 
Pregunta 15 Mujeres 26 2.77 1.07 3.00 330.5 0.7056 

Hombres 27 2.70 0.95 3.00 
Pregunta 16 Mujeres 26 2.31 1.23 2.00 409.5 0.2857 

Hombres 27 2.67 1.14 3.00 
Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (pregunta 3). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 

 

En el cuestionario inicial de primer grado se mostraron diferencias significativas entre 

mujeres y hombres en las preguntas 3 y 4; en cambio en el cuestionario final solamente 

se encontraron diferencias significativas en la pregunta 3 como lo muestran las tablas 8 

y 9. Esto indica que las mujeres de primer grado muestran una mayor preocupación en 

el ámbito de cuidado a los recursos naturales y el agua, aunque en el cuestionario final 

ya no se detecta la diferencia en la pregunta 4. 
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Tabla 10. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario inicial 2do grado. 

Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 
Pregunta 1 Mujeres 33 3.09 0.46 3.00 560.5 0.1397 

Hombres 29 3.28 0.53 3.00 
Pregunta 2 Mujeres 33 3.18 0.53 3.00 448.0 0.6120 

Hombres 29 3.03 0.78 3.00 
Pregunta 3 Mujeres 31 2.58 1.06 2.00 474.0 0.7119 

Hombres 29 2.69 1.34 3.00 
Pregunta 4 Mujeres 32 3.00 1.19 3.50 448.0 0.8116 

Hombres 29 3.03 1.02 3.00 
Pregunta 5 Mujeres 32 3.16 0.81 3.00 519.0 0.3960 

Hombres 29 3.24 1.02 4.00 
Pregunta 6 Mujeres 32 3.34 1.00 4.00 489.5 0.4666 

Hombres 28 3.50 0.96 4.00 
Pregunta 7 Mujeres 33 2.70 0.85 3.00 576.5 0.0335 

Hombres 27 3.11 0.93 3.00 
Pregunta 8 Mujeres 33 2.91 0.95 3.00 546.5 0.3131 

Hombres 29 3.14 0.92 3.00 
Pregunta 9 Mujeres 33 2.42 0.90 2.00 651.5 0.0101 

Hombres 29 3.00 0.85 3.00 
Pregunta 10 Mujeres 33 3.18 0.73 3.00 544.5 0.3077 

Hombres 29 3.31 0.85 3.00 
Pregunta 11 Mujeres 33 2.79 0.99 3.00 622.5 0.0325 

Hombres 29 3.31 0.81 3.00 
Pregunta 12 Mujeres 33 3.18 0.81 3.00 559.0 0.2192 

Hombres 29 3.41 0.78 4.00 
Pregunta 13 Mujeres 33 3.03 0.73 3.00 569.5 0.1572 

Hombres 29 3.24 0.83 3.00 
Pregunta 14 Mujeres 33 3.30 0.64 3.00 502.0 0.7139 

Hombres 29 3.34 0.67 3.00 
Pregunta 15 Mujeres 32 3.28 0.73 3.00 422.5 0.6848 

Hombres 28 3.21 0.74 3.00 
Pregunta 16 Mujeres 33 2.79 1.27 3.00 443.5 0.6041 

Hombres 29 2.59 1.24 2.00 
Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (pregunta 7, 9 y 11). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 
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Tabla 11. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario final 2do grado.  
Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 

Pregunta 1 Mujeres 29 2.93 0.84 3.00 455.0 0.5751 
Hombres 29 2.97 1.12 3.00 

Pregunta 2 Mujeres 29 2.97 0.94 3.00 453.0 0.4269 
Hombres 28 3.11 1.03 3.00 

Pregunta 3 Mujeres 29 2.69 0.93 3.00 397.0 0.8872 
Hombres 28 2.61 1.17 3.00 

Pregunta 4 Mujeres 28 3.11 1.03 3.00 371.0 0.9070 
Hombres 27 3.11 0.93 3.00 

Pregunta 5 Mujeres 27 3.22 0.89 3.00 350.5 1.0 
Hombres 26 3.23 0.86 3.00 

Pregunta 6 Mujeres 26 3.65 0.56 4.00 254.0 0.0211 
Hombres 29 2.93 1.19 3.00 

Pregunta 7 Mujeres 28 2.64 0.87 3.00 564.5 0.0070 
Hombres 29 3.24 0.91 3.00 

Pregunta 8 Mujeres 29 2.79 0.90 3.00 479.5 0.3249 
Hombres 29 3.03 0.78 3.00 

Pregunta 9 Mujeres 29 2.38 1.01 2.00 478.0 0.1414 
Hombres 27 2.78 1.01 3.00 

Pregunta 10 Mujeres 29 2.93 1.00 3.00 457.5 0.2486 
Hombres 27 3.22 0.89 3.00 

Pregunta 11 Mujeres 29 2.66 1.04 3.00 514.5 0.1279 
Hombres 29 3.07 1.00 3.00 

Pregunta 12 Mujeres 29 2.90 1.08 3.00 435.0 0.8155 
Hombres 29 3.00 0.96 3.00 

Pregunta 13 Mujeres 28 2.82 0.90 3.00 450.0 0.2055 
Hombres 27 3.11 0.97 3.00 

Pregunta 14 Mujeres 29 3.03 0.78 3.00 544.0 0.0385 
Hombres 29 3.41 0.82 4.00 

Pregunta 15 Mujeres 29 3.17 0.93 3.00 319.5 0.1401 
Hombres 28 2.86 0.93 3.00 

Pregunta 16 Mujeres 27 3.07 1.00 3.00 425.0 0.5604 
Hombres 29 3.21 1.01 4.00 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (preguntas 6, 7 y 14). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 

 

En el cuestionario inicial de segundo grado se mostraron diferencias significativas entre 

mujeres y hombres en las preguntas 7, 9 y 11, siendo ahora las mujeres las que 

muestran poco interés en los temas de reciclaje; en cambio en el cuestionario final se 

encontraron diferencias significativas en las preguntas 6, 7 y 14; en la pregunta 7 

siguen mostrando una mejor percepción los hombres con una media mayor a la de las 

mujeres al igual que en la pregunta 14, donde se habla sobre el cambio de hábitos para 

reducir la contaminación; en cambio en la pregunta 6, donde se menciona el cuidado 

del agua, mostraron un mayor interés las mujeres en comparación con los hombres 

(tablas 10 y 11). 
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Tabla 12. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario inicial 3er grado.  

Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 
Pregunta 1 Mujeres 28 2.82 0.67 3.00 433.5 0.0284 

Hombres 24 3.17 0.87 3.00 
Pregunta 2 Mujeres 28 3.25 0.65 3.00 383.0 0.3332 

Hombres 24 3.33 0.87 3.50 
Pregunta 3 Mujeres 28 2.71 1.18 3.00 394.0 0.2681 

Hombres 24 3.08 1.06 3.00 
Pregunta 4 Mujeres 28 3.04 1.10 3.00 272.5 0.2190 

Hombres 24 2.79 0.93 3.00 
Pregunta 5 Mujeres 27 3.04 1.09 3.00 338.0 0.7818 

Hombres 24 3.17 0.96 3.00 
Pregunta 6 Mujeres 26 3.65 0.75 4.00 255.5 0.1856 

Hombres 24 3.42 0.83 4.00 
Pregunta 7 Mujeres 26 2.92 0.89 3.00 311.5 1.0 

Hombres 24 2.96 0.62 3.00 
Pregunta 8 Mujeres 28 3.07 0.72 3.00 273.0 0.2126 

Hombres 24 2.79 0.78 3.00 
Pregunta 9 Mujeres 28 2.39 0.99 2.00 421.0 0.1033 

Hombres 24 2.83 0.82 3.00 
Pregunta 10 Mujeres 28 3.07 0.98 3.00 318.0 0.7156 

Hombres 24 3.08 0.78 3.00 
Pregunta 11 Mujeres 27 2.81 1.08 3.00 279.5 0.3882 

Hombres 24 2.58 0.97 2.50 
Pregunta 12 Mujeres 28 3.18 0.86 3.00 268.5 0.1770 

Hombres 24 2.88 0.90 3.00 
Pregunta 13 Mujeres 27 3.11 0.75 3.00 280.0 0.3708 

Hombres 24 2.92 0.83 3.00 
Pregunta 14 Mujeres 28 2.93 0.94 3.00 356.5 0.6902 

Hombres 24 3.04 0.86 3.00 
Pregunta 15 Mujeres 28 3.21 0.74 3.00 310.0 0.5910 

Hombres 24 3.17 0.56 3.00 
Pregunta 16 Mujeres 28 2.46 0.88 2.00 363.0 0.5981 

Hombres 24 2.54 0.83 2.50 
Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (pregunta 1). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 
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Tabla 13. Prueba U de Mann-Whitney cuestionario final 3er grado.  
Variable Categoría n Media D. E. Mediana W p 

Pregunta 1 Mujeres 27 3.11 0.58 3.00 239.0 0.2630 
Hombres 21 2.76 1.00 3.00 

Pregunta 2 Mujeres 27 3.48 0.51 3.00 241.0 0.3215 
Hombres 21 3.29 0.64 3.00 

Pregunta 3 Mujeres 27 3.44 0.85 4.00 240.5 0.6882 
Hombres 19 3.16 1.26 4.00 

Pregunta 4 Mujeres 26 2.88 1.07 3.00 280.5 0.6403 
Hombres 20 3.10 0.79 3.00 

Pregunta 5 Mujeres 27 3.33 0.92 4.00 332.0 0.1145 
Hombres 20 3.65 0.81 4.00 

Pregunta 6 Mujeres 25 3.64 0.70 4.00 180.5 0.0642 
Hombres 20 3.10 1.12 3.50 

Pregunta 7 Mujeres 27 3.15 0.82 3.00 245.5 0.9596 
Hombres 18 3.17 0.79 3.00 

Pregunta 8 Mujeres 27 2.96 0.90 3.00 250.5 0.6595 
Hombres 20 2.85 0.88 3.00 

Pregunta 9 Mujeres 27 2.19 0.83 2.00 369.0 0.0233 
Hombres 20 2.80 0.89 3.00 

Pregunta 10 Mujeres 27 3.15 0.66 3.00 228.5 0.3426 
Hombres 20 2.85 0.99 3.00 

Pregunta 11 Mujeres 26 2.73 1.08 3.00 271.0 0.9731 
Hombres 21 2.76 0.70 3.00 

Pregunta 12 Mujeres 27 3.19 0.96 3.00 259.5 0.5993 
Hombres 21 3.10 0.89 3.00 

Pregunta 13 Mujeres 27 3.26 0.86 3.00 188.5 0.0537 
Hombres 20 2.90 0.72 3.00 

Pregunta 14 Mujeres 27 3.11 0.70 3.00 234.5 0.2832 
Hombres 21 2.76 1.04 3.00 

Pregunta 15 Mujeres 27 2.78 0.89 3.00 325.5 0.3186 
Hombres 21 3.05 0.74 3.00 

Pregunta 16 Mujeres 27 2.96 1.09 3.00 190.5 0.0461 
Hombres 21 2.33 1.06 2.00 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (pregunta 9 y 16). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; W= Estadístico de la prueba Mann-Whitney; p= p-valor 

 

En el cuestionario inicial de tercer grado se mostraron diferencias significativas entre 

mujeres y hombres en la pregunta 1 siendo las mujeres las que muestran poco interés 

en la participación para el cuidado del ambiente; en cambio en el cuestionario final se 

encontraron diferencias significativas en las preguntas 9 y 16; en la pregunta 16 

mostraron una mayor preocupación las mujeres en participar dentro de proyectos 

comunitarios para el cuidado del ambiente, en cambio en la pregunta 9 fueron los 

hombres los que mostraron una mejor percepción sobre el tema de reciclaje como lo 

muestran las tablas 12 y 13. 
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Tabla 14. Medias por sexo para el cuestionario inicial y final. 
Pregunta 1 
Si pudiera, participaría con algún grupo que realiza actividades para proteger el medio ambiente 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.33 2.81 3.09 2.93 2.82 3.11 
Hombres 3.19 2.96 3.28 2.97 3.17 2.76 

Pregunta 2 
Me da satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Mujeres 3.10 2.85 3.18 2.97 3.25 3.48 
Hombres 3.13 3.07 3.03 3.11 3.33 3.29 

Pregunta 3 
Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras preocuparse de la escasez del agua 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.16 2.96 2.58 2.69 2.71 3.44 
Hombres 2.39 2.35 2.69 2.61 3.08 3.16 

Pregunta 4 
Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.10 2.88 3.00 3.11 3.04 2.88 
Hombres 2.47 3.19 3.03 3.11 2.79 3.10 

Pregunta 5 
El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el ser humano 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.37 2.85 3.16 3.22 3.04 3.33 
Hombres 2.97 2.63 3.24 3.23 3.17 3.65 

Pregunta 6 
No me importa hacer mal uso del agua 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.58 3.08 3.34 3.65 3.65 3.64 
Hombres 3.33 3.00 3.50 2.93 3.42 3.10 

Pregunta 7 
Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.40 2.92 2.70 2.64 2.92 3.15 
Hombres 3.31 3.00 3.11 3.24 2.96 3.17 

Pregunta 8 
Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir la contaminación 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 2.97 2.88 2.91 2.79 3.07 2.96 
Hombres 2.90 2.73 3.14 3.03 2.79 2.85 
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Tabla 14. Continuación. 
Pregunta 9 
Cuando compro algo, me interesa que este hecho con materiales que se puedan reciclar 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 2.93 2.58 2.42 2.37 2.39 2.18 
Hombres 2.63 2.85 3 2.77 2.83 2.8 

Pregunta 10 
Creo que mis acciones individuales a favor del medio ambiente sí pueden hacer la diferencia para ayudar a resolver 
problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.09 3 3.18 2.93 3.07 3.14 
Hombres 2.93 3 3.31 3.22 3.08 2.85 

Pregunta 11 
Me molesta que los demás no participen en actividades para solucionar problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3 2.76 2.78 2.65 2.81 2.73 
Hombres 2.51 2.42 3.31 3.06 2.58 2.76 

Pregunta 12 
El incremento de la contaminación puede ser perjudicial para la supervivencia humana 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Mujeres 3.10 2.53 3.18 2.89 3.17 3.18 
Hombres 2.90 3.03 3.41 3.00 2.87 3.09 

Pregunta 13 
Me gusta participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela 
o en la comunidad 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.09 2.84 3.03 2.82 3.11 3.25 
Hombres 2.83 2.66 3.24 3.11 2.91 2.9 

Pregunta 14 
Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.3 3.08 3.0 3.03 2.92 3.11 
Hombres 3.22 2.73 3.34 3.41 3.04 2.76 

Pregunta 15 
Deposito la basura en el lugar que le corresponde, cuando estoy en un lugar que tiene diferentes botes para 
separarla 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 3.09 2.76 3.28 3.17 3.21 2.77 
Hombres 3.13 2.70 3.21 2.85 3.16 3.04 

Pregunta 16 
No me interesa participar en una brigada escolar para ir a limpiar algún espacio que esté lleno de basura 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Mujeres 2.74 2.30 2.78 3.07 2.46 2.96 
Hombres 2.48 2.66 2.58 3.20 2.54 2.33 
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En la tabla 14 se encuentran las medias por sexo, tanto para el cuestionario inicial 

como final; lo cual ayuda a poder observar que en el primer grado las mujeres muestran 

una mayor preocupación por los temas ambientales, ya que los promedios son más 

altos que los varones, en cambio los hombres de segundo y tercer grado muestran una 

mayor preocupación en el cuidado al medio ambiente según las medias encontradas; 

aunque hay que hacer notar que las mujeres de tercer grado en el cuestionario final 

obtuvieron un promedio mayor al de los hombres. 

 

Según Contreras (2012), Hassan et al. (2010) y Zamorano-González et al. (2009), se 

esperaba que las mujeres mostraran una mejor percepción al cuidado del medio 

ambiente, sin embargo Baños-Dorantes et al. (2013), encontraron que los hombres eran 

los que tenían una mejor actitud hacia el cuidado del ambiente en comparación con las 

mujeres. En este trabajo se confirma lo propuesto por Baños-Dorantes et al. (2013), ya 

que se observó una mejor percepción de cuidado al entorno por parte de los hombres. 

Sin embargo en estudios realizados a estudiantes de nivel superior se vuelve a 

encontrar que las alumnas son las que tienen mejores actitudes hacia el cuidado del 

ambiente (Fernández-Manzanal et al., 2006). 

 

Para identificar si existían diferencias de percepción entre los tres grados escolares se 

utilizó la prueba estadística Kruskal-Wallis en las 16 preguntas que constituían tanto el 

cuestionario inicial como final (tablas 15 y 16). Para ello se utilizó el software estadístico 

InfoStat (Di Rienzo et al., 2015). 
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Tabla 15. Prueba Kruskal-Wallis del cuestionario inicial entre 1ro, 2do y 3ro. 
Variable Categoría n Medias D. E. Medianas H p 

 
Pregunta 1 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.26 0.51 3.00 2.22 0.1802 
Cuestionario inicial 2do 62 3.18 0.50 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.98 0.78 3.00 

 
Pregunta 2 

Cuestionario inicial 1ro 62 3.11 0.75 3.00 2.79 0.1651 
Cuestionario inicial 2do 62 3.11 0.66 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 3.29 0.75 3.00 

 
Pregunta 3 

Cuestionario inicial 1ro 62 2.77 1.18 3.00 1.09 0.5509 
Cuestionario inicial 2do 60 2.63 1.19 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.88 1.13 3.00 

 
Pregunta 4 

Cuestionario inicial 1ro 61 2.79 1.03 3.00 2.04 0.3222 
Cuestionario inicial 2do 61 3.02 1.10 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.92 1.03 3.00 

 
Pregunta 5 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.16 1.04 4.00 0.26 0.8609 
Cuestionario inicial 2do 61 3.20 0.91 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 51 3.10 1.02 3.00 

 
Pregunta 6 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.46 0.91 4.00 0.09 0.9377 
Cuestionario inicial 2do 60 3.42 0.98 4.00 
Cuestionario inicial 3ro 50 3.54 0.79 4.00 

 
Pregunta 7 

Cuestionario inicial 1ro 59 3.36 0.83 4.00 11.56 0.0011 
Cuestionario inicial 2do 60 2.88 0.90 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 50 2.94 0.77 3.00 

 
Pregunta 8 

Cuestionario inicial 1ro 61 2.93 0.81 3.00 0.73 0.6554 
Cuestionario inicial 2do 62 3.02 0.93 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.94 0.75 3.00 

 
Pregunta 9 

Cuestionario inicial 1ro 61 2.79 0.90 3.00 1.30 0.4831 
Cuestionario inicial 2do 62 2.69 0.92 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.60 0.93 3.00 

 
Pregunta 10 

Cuestionario inicial 1ro 62 3.02 0.88 3.00 1.95 0.3074 
Cuestionario inicial 2do 62 3.24 0.78 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 3.08 0.88 3.00 

 
Pregunta 11 

Cuestionario inicial 1ro 62 2.76 1.04 3.00 3.15 0.1802 
Cuestionario inicial 2do 62 3.03 0.94 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 51 2.71 1.03 3.00 

 
Pregunta 12 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.00 0.86 3.00 3.76 0.1130 
Cuestionario inicial 2do 62 3.29 0.80 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 3.04 0.88 3.00 

 
Pregunta 13 

Cuestionario inicial 1ro 62 2.97 0.83 3.00 1.26 0.4736 
Cuestionario inicial 2do 62 3.13 0.78 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 51 3.02 0.79 3.00 

 
Pregunta 14 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.26 0.60 3.00 3.58 0.1037 
Cuestionario inicial 2do 62 3.32 0.65 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.98 0.90 3.00 

 
Pregunta 15 

Cuestionario inicial 1ro 61 3.11 0.86 3.00 0.52 0.7327 
Cuestionario inicial 2do 60 3.25 0.73 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 3.19 0.66 3.00 

 
Pregunta 16 

Cuestionario inicial 1ro 62 2.61 1.14 3.00 0.83 0.6405 
Cuestionario inicial 2do 62 2.69 1.25 3.00 
Cuestionario inicial 3ro 52 2.50 0.85 2.00 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (pregunta 7). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; H= Estadístico de la prueba Kruskal-Wallis; p= p-valor 
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Tabla 16. Prueba Kruskal-Wallis del cuestionario final entre 1ro, 2do y 3ro. 
Variable Categoría n Medias D. E. Medianas H p 

Pregunta 1 Cuestionario final 1ro 52 2.88 0.90 3.00 0.28 0.8463 
Cuestionario final 2do 58 2.95 0.98 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 2.96 0.80 3.00 

Pregunta 2 Cuestionario final 1ro 53 2.96 0.94 3.00 4.35 0.0765 
Cuestionario final 2do 57 3.04 0.98 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 3.40 0.57 3.00 

Pregunta 3 Cuestionario final 1ro 51 2.65 1.11 3.00 13.07 0.0008 
Cuestionario final 2do 57 2.65 1.04 3.00 
Cuestionario final 3ro 46 3.33 1.03 4.00 

Pregunta 4 Cuestionario final 1ro 53 3.04 1.09 3.00 0.61 0.7090 
Cuestionario final 2do 55 3.11 0.98 3.00 
Cuestionario final 3ro 46 2.98 0.95 3.00 

Pregunta 5 Cuestionario final 1ro 53 2.74 0.90 3.00 18.07 <0.0001 
Cuestionario final 2do 53 3.23 0.87 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 3.47 0.88 4.00 

Pregunta 6 Cuestionario final 1ro 52 3.04 1.14 3.00 2.41 0.2256 
Cuestionario final 2do 55 3.27 1.01 4.00 
Cuestionario final 3ro 45 3.40 0.94 4.00 

Pregunta 7 Cuestionario final 1ro 52 2.96 0.97 3.00 1.02 0.5562 
Cuestionario final 2do 57 2.95 0.93 3.00 
Cuestionario final 3ro 45 3.16 0.80 3.00 

Pregunta 8 Cuestionario final 1ro 50 2.80 0.95 3.00 0.36 0.8124 
Cuestionario final 2do 58 2.91 0.84 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 2.91 0.88 3.00 

Pregunta 9 Cuestionario final 1ro 51 2.73 1.02 3.00 1.73 0.3889 
Cuestionario final 2do 56 2.57 1.02 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 2.45 0.90 3.00 

Pregunta 10 Cuestionario final 1ro 51 3.00 0.92 3.00 0.43 0.7808 
Cuestionario final 2do 56 3.07 0.95 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 3.02 0.82 3.00 

Pregunta 11 Cuestionario final 1ro 51 2.59 1.10 3.00 1.54 0.4354 
Cuestionario final 2do 58 2.86 1.03 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 2.74 0.92 3.00 

Pregunta 12 Cuestionario final 1ro 53 2.79 0.97 3.00 3.46 0.1432 
Cuestionario final 2do 58 2.95 1.02 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 3.15 0.92 3.00 

Pregunta 13 Cuestionario final 1ro 52 2.75 1.08 3.00 2.05 0.3154 
Cuestionario final 2do 55 2.96 0.94 3.00 
Cuestionario final 3ro 47 3.11 0.81 3.00 

Pregunta 14 Cuestionario final 1ro 51 2.90 1.02 3.00 3.08 0.1756 
Cuestionario final 2do 58 3.22 0.82 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 2.96 0.87 3.00 

Pregunta 15 Cuestionario final 1ro 53 2.74 1.00 3.00 2.26 0.2649 
Cuestionario final 2do 57 3.02 0.94 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 2.90 0.83 3.00 

Pregunta 16 Cuestionario final 1ro 53 2.49 1.19 2.00 8.60 0.0095 
Cuestionario final 2do 56 3.14 1.00 3.00 
Cuestionario final 3ro 48 2.69 1.11 3.00 

Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (preguntas 3, 5 y 16). 

n= número de datos; D. E.= Desviación Estándar; H= Estadístico de la prueba Kruskal-Wallis; p= p-valor 
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Dentro de las pruebas Kruskal-Wallis se realizó una comparación por pares para 

determinar cuáles eran las muestras estadísticamente significativas y los resultados se 

muestran en la tabla 17 para el cuestionario inicial entre 1ro, 2do y 3ro, y la tabla 18 

para el cuestionario final entre 1ro, 2do y 3ro. 

 
Tabla 17. Comparación por pares de las preguntas con diferencias estadísticamente significativas 
de la prueba Kruskal-Wallis del cuestionario inicial entre 1ro, 2do y 3ro. 

Pregunta Contraste Diferencia significativa 
Pregunta 7 
 
Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso 

1ro – 2do Sí existe 
1ro – 3ro Sí existe 
2do – 3ro No existe 

 
Tabla 18. Comparación por pares de las preguntas con diferencias estadísticamente significativas 
de la prueba Kruskal-Wallis del cuestionario final entre 1ro, 2do y 3ro. 

Pregunta Contraste Diferencia 
significativa 

Pregunta 3 
 
Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras preocuparse de la escasez 
del agua 

1ro – 2do No existe 
1ro – 3ro Si existe 
2do – 3ro Si existe 

 
Pregunta 5 
 
El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el 
ser humano 

1ro – 2do Si existe 
1ro – 3ro Si existe 
2do – 3ro No existe 

 
Pregunta 16 
 
No me interesa participar en una brigada escolar para ir a limpiar algún espacio 
que esté lleno de basura 

1ro – 2do Si existe 
1ro – 3ro No existe 
2do – 3ro No existe 

 

Con base en las tablas anteriores se puede percibir que los alumnos al evaluarlos con 

el cuestionario inicial, mostraron una atención en lo que se refiere al reuso y reciclaje de 

los objetos, por lo que se esperaría que en el cuestionario final este tema siguiera 

siendo relevante, sin embargo las diferencias significativas en el cuestionario final 

arrojaron que los alumnos muestran interés en el calentamiento global como 

consecuencia de las acciones realizadas por los seres humanos, pero se muestran 

poco sensibilizados al hecho de que hay que realizar acciones desde este momento, 

entre todos, para cuidar el medio ambiente. 
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Tabla 19. Medias por grado para el cuestionario inicial y final. 
Pregunta 1 
Si pudiera, participaría con algún grupo que realiza actividades para proteger el medio ambiente 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.26 2.88 3.17 2.94 2.98 2.95 
Pregunta 2 
Me da satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Media 3.11 2.96 3.11 3.03 3.28 3.39 

Pregunta 3 
Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras preocuparse de la escasez del agua 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.77 2.64 2.63 2.64 2.88 3.32 
Pregunta 4 
Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.78 3.03 3.01 3.10 2.92 2.97 
Pregunta 5 
El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el ser humano 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.16 2.73 3.19 3.22 3.09 3.46 
Pregunta 6 
No me importa hacer mal uso del agua 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.45 3.03 3.41 3.27 3.54 3.40 
Pregunta 7 
Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.35 2.96 2.88 2.94 2.94 3.15 
Pregunta 8 
Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir la contaminación 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.93 2.80 3.01 2.91 2.94 2.91 
Pregunta 9 
Cuando compro algo, me interesa que este hecho con materiales que se puedan reciclar 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.78 2.72 2.69 2.57 2.59 2.44 
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Tabla 19. Continuación. 
Pregunta 10 
Creo que mis acciones individuales a favor del medio ambiente sí pueden hacer la diferencia para ayudar a resolver 
problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final  

Media 3.01 3.00 3.24 3.07 3.07 3.02 
Pregunta 11 
Me molesta que los demás no participen en actividades para solucionar problemas ambientales 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.75 2.58 3.03 2.86 2.70 2.74 
Pregunta 12 
El incremento de la contaminación puede ser perjudicial para la supervivencia humana 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Media 3.00 2.79 3.29 2.94 3.03 3.14 

Pregunta 13 
Me gusta participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela 
o en la comunidad 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.96 2.75 3.12 2.96 3.01 3.10 
Pregunta 14 
Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.26 2.90 3.32 3.22 2.98 2.95 
Pregunta 15 
Deposito la basura en el lugar que le corresponde, cuando estoy en un lugar que tiene diferentes botes para 
separarla 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 3.11 2.73 3.25 3.01 3.19 2.89 
Pregunta 16 
No me interesa participar en una brigada escolar para ir a limpiar algún espacio que esté lleno de basura 

 
 

1er grado 2do grado 3er grado 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 
Cuestionario 

inicial 
Cuestionario 

final 

Media 2.61 2.49 2.69 3.14 2.50 2.68 
 

 Si se toma en cuenta la comparación por pares y la tabla 19 en donde se muestran las 

medias por grado escolar entre cuestionario inicial y final, se puede observar que los 

alumnos de primer grado muestran mayores diferencias de percepción respecto a los 

alumnos de segundo y tercer grado. Los alumnos de tercer grado son más sensibles al 

cuidado del ambiente, seguidos de los alumnos de segundo grado y finalmente los de 

tercero. 
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Gráfico 3. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario inicial 1er grado. 

 

 

Gráfico 4. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario final 1er grado. 
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Gráfico 5. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario inicial 2do grado. 

 

 

Gráfico 6. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario final 2do grado. 
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Gráfico 7. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario inicial 3er grado. 

 

 

Gráfico 8. Frecuencias de respuesta por pregunta cuestionario final 3er grado. 
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En el caso de las preguntas 3, 5, 7 y 16, que mostraron ser estadísticamente 

significativas, se observó que los alumnos de segundo y tercer grado aumentaron su 

puntaje del cuestionario inicial al cuestionario final, en especial los alumnos de tercer 

grado, lo cual indica un cambio de percepción positivo respecto al cuidado del 

ambiente; en cambio los alumnos de primer grado no muestran aumentos y al contrario 

los promedios se ven disminuidos. Los gráficos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestran cómo fue el 

porcentaje de respuesta de los alumnos por grado. 

 

Por otro lado, Contreras (2012), encontró que los estudiantes de primero de secundaria 

mostraron actitudes más positivas, seguidos del tercer grado y al final los alumnos de 

segundo grado. A su vez, Matas-Terrón et al. (2004), en su estudio reportan que el 

alumnado en una muestra general, presenta valores medios de actitud hacia el medio 

ambiente en la mayoría de las preguntas de la prueba que aplicaron. En este trabajo, 

los resultados arrojaron una percepción completamente diferente, ya que los 

estudiantes de tercero de secundaria mostraron una mejor percepción seguidos del 

segundo grado y por último los alumnos de primer grado. 

 

Lo anterior puede deberse a diversos factores que afectan la percepción del estudiante 

sobre los temas de cuidado al ambiente, tales como la hora del día, la actitud del grupo 

al tomar el taller, o incluso el proceso emocional en el que se encuentra. Dentro de la 

impartición del curso-taller se pudo notar que los estudiantes de segundo y tercer grado 

fueron mostrando un mayor interés conforme pasaban las sesiones en especial las 

alumnas de tercer grado; sin embrago en el caso de los alumnos de primer grado 

solamente algunos se mostraban interesados en las actividades. También cabe 

destacar que según Aragonés y Amérigo (1991), difícilmente pueden encontrarse 

personas que expresen una actitud negativa hacia el medio ambiente a pesar de 

realizar conductas que notoriamente son destructivas con respecto a él. 

 

Por último, para determinar si hubo una diferencia de percepción hacia lo positivo entre 

el cuestionario inicial y final, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney (realizada con el 
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software estadístico Statgraphics Centurion XVII versión 17.0.16.), por cada pregunta y 

la tabla 20 muestra los resultados obtenidos. Se puede constatar que las diferencias 

significativas se encontraron en primer y tercer grado en mayor medida. Respecto a las 

preguntas estadísticamente significativas, se puede observar en la tabla 19 los 

promedios y esto hace notar que en el caso de los alumnos de tercer grado, sí hubo un 

cambio de percepción hacia lo positivo, los alumnos de segundo grado se mantuvieron 

y los alumnos de primer grado bajaron su media por un par de décimas debido quizás a 

la falta de interés en el tema o probablemente notaron repetitivo el hablar sobre el 

cuidado del ambiente, ya que en este grado la clase de ciencias se encuentra enfocada 

a la Biología, materia encargada de hablar sobre el cuidado del ambiente (SEP, 2011). 

 
Tabla 20. Prueba U de Mann-Whitney por pregunta entre el cuestionario inicial y final. 
Pregunta 1 
Si pudiera, participaría con algún grupo que realiza actividades para proteger el medio ambiente 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.0307 0.4471 0.9022 
Pregunta 2 
Me da satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de problemas ambientales 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.5488 0.8129 0.6725 
Pregunta 3 
Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras preocuparse de la escasez del agua 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.5374 0.9797 0.0311 
Pregunta 4 
Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.1311 0.8091 0.8922 
Pregunta 5 
El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el ser humano 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.0054 0.9266 0.0260 
Pregunta 6 
No me importa hacer mal uso del agua 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.0303 0.3064 0.5745 
Pregunta 7 
Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.0199 0.6563 0.1368 
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Tabla 20. Continuación. 
Pregunta 8 
Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir la contaminación 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.5080 0.4138 0.9245 
Pregunta 9 
Cuando compro algo, me interesa que este hecho con materiales que se puedan reciclar 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.7605 0.5624 0.4861 
Pregunta 10 
Creo que mis acciones individuales a favor del medio ambiente sí pueden hacer la diferencia para ayudar a resolver 
problemas ambientales 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.9900 0.4318 0.5197 
Pregunta 11 
Me molesta que los demás no participen en actividades para solucionar problemas ambientales 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.4360 0.3880 0.8937 
Pregunta 12 
El incremento de la contaminación puede ser perjudicial para la supervivencia humana 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.2549 0.0742 0.4376 
Pregunta 13 
Me gusta participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela 
o en la comunidad 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.4405 0.3864 0.4825 
Pregunta 14 
Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.1084 0.6963 0.8068 
Pregunta 15 
Deposito la basura en el lugar que le corresponde, cuando estoy en un lugar que tiene diferentes botes para 
separarla 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.0448 0.2476 0.0782 
Pregunta 16 
No me interesa participar en una brigada escolar para ir a limpiar algún espacio que esté lleno de basura 

1er grado 
(p-valor) 

2do grado 
(p-valor) 

3er grado 
(p-valor) 

0.5695 0.0636 0.2756 
Hipótesis estadísticas 
Si “p” es menor a 0.05, entonces Si hay diferencias significativas. 
Si “p” es mayor a 0.05, entonces No hay diferencias significativas. 
 
Se encuentran sombreados los resultados que tuvieron diferencias significativas (1er grado pregunta 9, 13 y 16; 3er 
grado pregunta 3 y 5). 
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Tabla 21. Vinculación del temario escolar de secundaria con el taller teórico-práctico ‘Manejo  
adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs’ 
 Ciencias 

con énfasis 
en… 

Bloque 
relacionado 

Competencias 
que se 

favorecen 

Contenidos Relación con el taller 

1er 
grado 

Biología III.  
La respiración 
y su relación 
con el 
ambiente y la 
salud 

Toma de 
decisiones 
informadas 
para el cuidado 
del ambiente 

Análisis de las causas del 
cambio climático 
asociadas con las 
actividades humanas y 
sus consecuencias. 
Proyección de escenarios 
ambientales deseables. 

Se aborda el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos para evitar la 
contaminación de aire, suelo 
y agua logrando un 
ambiente más sano. 

V.  
Salud, 
ambiente y 
calidad de vida 

Toma de 
decisiones 
informadas 
para el cuidado 
del ambiente y 
la promoción 
de la salud 
orientadas a la 
cultura de la 
prevención 

Proyecto: hacia la 
construcción de una 
ciudadanía responsable y 
participativa (opciones) 
¿Cómo promover la 
participación de la 
comunidad escolar para 
reducir la generación de 
residuos sólidos 
domésticos o escolares? 

Siendo una opción de 
proyecto escolar, el alumno 
puede apoyarse sobre lo 
visto en los primeros tres 
módulos del taller. 

2do 
grado 

Física IV. 
Manifestacione
s de la 
estructura 
interna de la 
materia 

Toma de 
decisiones 
informadas 
para el cuidado 
del ambiente 

Importancia del 
aprovechamiento de la 
energía orientado al 
consumo sustentable. 

En el taller está 
contemplado tratar sobre los 
beneficios a nivel energético 
de los beneficios de separar 
adecuadamente los 
residuos sólidos así como 
de reciclarlos. 

V. 
Conocimiento, 
sociedad y 
tecnología 

Toma de 
decisiones 
informadas 
para el cuidado 
del ambiente 

Proyecto: imaginar, 
diseñar y experimentar 
para explicar o innovar 
(opciones) 
¿Crisis de energéticos? 
¿Cómo participo y qué 
puedo hacer para 
contribuir al cuidado del 
ambiente en mi casa, la 
escuela y el lugar donde 
vivo? 

Para apoyar a este proyecto 
el alumno puede basarse en 
lo visto durante el taller ya 
que el manejo adecuado de 
residuos sólidos es un tema 
de interés actual 
relacionado con el uso 
adecuado de las energías. 

3er 
grado 

Química III.  
Las 
propiedades 
de los 
materiales y su 
clasificación 
química 

Toma de 
decisiones 
informadas 
para el cuidado 
del ambiente 

Toma de decisiones 
relacionada con: rechazo, 
reducción, reuso y 
reciclado de metales. 

Dentro de los módulos IV, V 
y VI se comenta el papel de 
las 3Rs como opción para la 
disminución de residuos 
sólidos que va muy 
relacionado con los metales 
ya que son la materia prima 
para mucha de la 
tecnología, instrumentos, 
envases, etc. Que 
utilizamos en nuestra vida 
diaria. 

 

Algo importante de destacar es la vinculación del taller con las asignaturas de ciencias, 

ya que fue en este horario de clases en donde se impartieron las actividades. 

Claramente los alumnos de primer grado estuvieron mayormente contextualizados pues 

en este grado el énfasis es en la materia de Biología; sin embargo los alumnos de 
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segundo grado cuyo énfasis es en Física y los alumnos de tercer grado en Química, 

también se vieron relacionados. En la tabla 21 se puede observar cómo es que el taller 

se relaciona con algunos temas del plan de estudios para los diferentes grados de la 

educación secundaria en México (SEP, 2011).  
 

  

  

  
Figura 1. Alumnos realizando las diversas actividades del taller. 
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El curso-taller tuvo gran aceptación entre la comunidad, logrando involucrar varias 

instalaciones de la escuela y también buen ánimo durante las sesiones realizadas. A 

continuación una pequeña muestra de las actividades realizadas. 

 

Cabe destacar que al concluir el taller, se les pidió a los alumnos que hicieran un breve 

comentario escrito sobre cómo les habían parecido todas las actividades realizadas así 

como los temas tratados. En general los alumnos mencionaron que les había parecido 

interesante e importante el tratar este tipo de temas y que les gustaron mucho las 

actividades prácticas, muy pocos fueron los alumnos que mencionaron aburrirse o no 

haber logrado mostrar interés sobre el cuidado del ambiente.   

 

Finalmente en las tablas 22 y 23 se muestra la síntesis de los resultados estadísticos 

encontrados más relevantes. 

 
Tabla 22. Sinopsis de resultados estadísticamente significativos entre sexos. 
Pregunta 1 
Si pudiera, participaría con algún grupo que realiza actividades 
para proteger el medio ambiente 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

En el cuestionario inicial de tercer grado los 
hombres mostraron un mayor interés en el 
cuidado del medio ambiente en comparación con 
las mujeres. Aunque en las medias del 
cuestionario final se observa lo contrario estas no 
fueron estadísticamente significativas. 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres   2.82   3.11 
Hombres   3.17   2.76 

Pregunta 3 
Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras 
preocuparse de la escasez del agua 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

Las mujeres de primer grado mostraron una 
actitud positiva hacia el cuidado del ambiente 
tanto en el cuestionario inicial como final.  1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
Mujeres 3.16   2.96   
Hombres 2.39   2.35   

Pregunta 4 
Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los 
recursos naturales 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

En el cuestionario inicial de primer grado las 
mujeres mostraron una actitud positiva hacia el 
cuidado del ambiente, no así en el cuestionario 
final donde la situación se invierte con los varones 
(aunque el resultado del cuestionario final no fue 
estadísticamente significativo). 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres 3.10   2.88   
Hombres 2.47   3.19   
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Tabla 22. Continuación. 
Pregunta 6 
No me importa hacer mal uso del agua 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

En esta pregunta las mujeres de tercer grado 
mostraron una mejor percepción en el 
cuestionario final, aunque no así los hombres que 
disminuyeron la media en comparación con el 
cuestionario inicial. 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres  3.34   3.65  
Hombres  3.50   2.93  
Pregunta 7 
Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

Los hombres de segundo grado mostraron una 
mejor actitud que las mujeres tanto en el 
cuestionario inicial como en el final. 1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
Mujeres  2.70   2.64  
Hombres  3.11   3.24  

Pregunta 9 
Cuando compro algo, me interesa que este hecho con 
materiales que se puedan reciclar 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

Los hombres de segundo grado muestran una 
mejor percepción en el cuestionario inicial y en el 
cuestionario final se puede corroborar esta 
información. De igual forma los hombres de tercer 
grado muestran una mejor percepción en el 
cuestionario final. 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres  2.42 2.39  2.38 2.19 
Hombres  3.00 2.83  2.78 2.80 

Pregunta 11 
Me molesta que los demás no participen en actividades para 
solucionar problemas ambientales 

 
Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

En el cuestionario inicial los hombres de segundo 
grado muestran una mejor actitud que las mujeres 
hacia el cuidado del medio, lo mismo sucede en el 
cuestionario final. 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres  2.79   2.66  
Hombres  3.31   3.07  

Pregunta 14 
Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 

Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

Los hombres de segundo grado  muestran una 
mejor percepción en esta pregunta en el 
cuestionario final. 1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
Mujeres  3.30   3.03  
Hombres  3.34   3.41  

Pregunta 16 
No me interesa participar en una brigada escolar para ir a 
limpiar algún espacio que esté lleno de basura 

Observaciones 

 Cuestionario inicial 
(media) 

Cuestionario final 
(media) 

Aquí las mujeres de tercer grado muestran una 
mejor percepción en el cuestionario final en 
comparación con los hombres y el cuestionario 
inicial. 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

Mujeres   2.46   2.96 
Hombres   2.54   2.33 
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Tabla 23. Sinopsis de resultados estadísticamente significativos entre grados. 
 Cuestionario inicial 

(media) 
Cuestionario final 

(media) 
 

Observaciones 
1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
1er 

grado 
2do 

grado 
3er 

grado 
Pregunta 3 
Sólo es responsabilidad de las 
generaciones futuras preocuparse 
de la escasez del agua 

 
 

2.77 

 
 

2.63 

 
 

2.88 

 
 

2.65 

 
 

2.65 

 
 

3.33 

Estas preguntas  
muestran que los 
alumnos de tercer grado 
de secundaria presentan 
una mejor percepción 
seguidos de los de 
segundo y finalmente los 
de primero. 

Pregunta 5 
El calentamiento global es una 
consecuencia de la contaminación 
que genera el ser humano 

 
 

3.16 

 
 

3.20 

 
 

3.10 

 
 

2.74 

 
 

3.23 

 
 

3.47 

Pregunta 7 
Me gusta reciclar cosas o darles un 
segundo uso 

 
3.36 

 
2.88 

 
2.94 

 
2.96 

 
2.95 

 
3.16 

Pregunta 16 
No me interesa participar en una 
brigada escolar para ir a limpiar 
algún espacio que esté lleno de 
basura 

 
 

2.61 

 
 

2.69 

 
 

2.50 

 
 

2.49 

 
 

3.14 

 
 

2.69 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 

 

Según los resultados encontrados, se concluye que: 

 

 El taller teórico-práctico de diez horas de duración, logró un cambio de 

percepción hacia aspectos positivos en general, a excepción de los alumnos de 

primer grado; sin embargo, es necesario seguir trabajando sobre el tema ya que 

lo que no se refuerza constantemente como aprendizaje, tiende a olvidarse y se 

pierde el interés. 

 

 En lo que se refiere al sexo del estudiante, sí existe influencia para la percepción. 

En el caso de los alumnos de primer grado, las mujeres mostraron un mayor 

interés en comparación con los hombres. En los alumnos de segundo y tercer 

grado, fueron los hombres quienes mostraron un mayor interés en los temas 

ambientales. Sin embargo, cabe destacar que las alumnas de tercer grado en el 

cuestionario final aumentaron su media. 

 

 Respecto a la diferencia entre grados escolares, sí se encontraron distinciones 

en cuanto a los conocimientos previos sobre medio ambiente, tanto en el 

cuestionario inicial y el final, teniendo una mejor percepción los alumnos de 

tercero de secundaria, seguidos por los de segundo y por último los de primero. 

 

 Finalmente, se puede concluir que el taller teórico-práctico impartido generó un 

cambio de percepción hacia un mayor cuidado del medio ambiente, en un sector 

de los alumnos de educación secundaria, particularmente en las alumnas de 

tercer grado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Como recomendación para futuros trabajos relacionados, sería importante 

vincular en mayor medida el temario con las otras asignaturas curriculares de la 

escuela y procurar que el taller tenga una duración más amplia quizás para 

poder reforzar así los temas tratados y lograr así la creación de mejores hábitos 

para el cuidado al ambiente.  

 
 También se recomienda involucrar en mayor medida a los docentes y 

administrativos de la escuela así como a los padres de familia para lograr entre 

todos un mejoramiento de percepción al cuidado del medio ambiente no 

solamente escolar sino en general a lo largo de la vida diaria. 

 
 Por otro lado también resultaría interesante aplicar el cuestionario después de un 

tiempo de haber realizado el taller para comparar los datos, ya que el hecho de 

aplicar el cuestionario inmediatamente después de terminado el taller puede 

mostrar datos basados en el entusiasmo del momento y probablemente pasado 

un tiempo los resultados cambien debido a la falta de interés y un nuevo cambio 

de percepción sobre los temas tratados.  
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Anexo I 
Taller teórico-práctico 

 
Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

 
 Taller teórico-práctico de 10 horas  

 
 Objetivo 

Que el alumno aprenda el manejo adecuado de los residuos sólidos utilizando el concepto de las 3Rs. 
 

 Dirigido a 
Estudiantes de nivel secundaria buscando crearles un interés sobre el cuidado del medio ambiente 
enfocado en el manejo de residuos sólidos y uso de las 3Rs. 
 

 Contenido 
6 módulos de 2 horas cada uno a excepción del módulo III y IV de una hora (se realizaron cinco sesiones 
con una duración de 100 minutos cada una) 
 
Módulo I. Consecuencias de la actividad humana en el ambiente  
I.1 Concepto de ecología y de ecosistema 
I.2 ¿Cómo funciona un ecosistema? 
I.3 ¿La naturaleza genera residuos? 
I.4 ¿Por qué los humanos generamos residuos? 
 
Módulo II. Importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos 
II.1 ¿Qué es la basura? 
II.2 ¿Qué son los residuos sólidos?  
II.3 ¿Adónde va la basura? 
II.4 ¿Cómo afecta el manejo inadecuado de los residuos sólidos al ecosistema? 
II.5 Cifras importantes de la producción de residuos sólidos a nivel local y global 
 
Módulo III. Separación de residuos sólidos 
III.1 ¿Cómo se deben separar adecuadamente los residuos sólidos? 
III.2 ¿Qué puedo hacer con mis residuos sólidos ya separados? 
III.3 ¿En qué beneficia el manejo adecuado de residuos sólidos? 
 
Módulo IV. Las tres erres: Reducir  
IV.1 ¿Qué son las 3R’s?  
IV.2 Concepto de reducir 
IV.3 Estrategias para reducir los residuos 
 
Módulo V. Las tres erres: Reutilizar 
IV.4 Concepto de reutilizar 
IV.5 Estrategias para reutilizar los residuos 
IV.6 Elaboración de una cartera a partir de un envase multicapas (tetrapack) 
 
Módulo VI. Las tres erres: Reciclar 
VI.1Concepto de reciclar 
VI.2 Materiales que pueden ser reciclados  
VI.3 Beneficios del reciclaje 
VI.4 Elaboración de papel hecho a mano  
 

 Sede 
Escuela Secundaria No. 212 Felipe B. Berriozábal. Zona Equipamiento Urbano y Joaquín Ibarguen s/n, 
Unidad Habitacional Ejército de Oriente ISSSTE, Iztapalapa, Distrito Federal, 09230 
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Anexo II 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo I Consecuencias de la actividad humana en el ambiente 

 
 

Objetivo: 

Realizar la introducción del taller así como identificar los conocimientos previos que tienen 

los alumnos respecto a los temas a tratar para posteriormente sentar las bases de cómo el 

ser humano genera residuos. 

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

Bienvenida Presentación 
del tallerista 
así como los 
objetivos del 
taller. 

El tallerista se presentará con una 
breve semblanza de su profesión 
así como el objetivo general del 
taller. 

  
10min. 

 
 
 

100 min. 
Aplicación 
del 
cuestionario 
inicial 

Se distribuirá 
entre los 
alumnos el 
cuestionario 
de evaluación 
inicial para 
conocer su 
percepción 
sobre el 
medio 
ambiente. 

El tallerista repartirá entre los 
alumnos el cuestionario inicial para 
conocer la percepción de los 
alumnos sobre el medio ambiente y 
les dará la indicación de marcar 
solamente una opción por 
pregunta. 

 
Cuestionario 
inicial 
 
Lápiz o 
bolígrafo 

 
15 min. 

Concepto 
de ecología 
y de 
ecosistema  

Se explicarán 
los conceptos 
de Ecología y 
ecosistema 
de una forma 
sintetizada. 

El tallerista pedirá a los alumnos 
que formen equipos de máximo 
cuatro alumnos y les otorgará un 
juego de  frases que tendrán que 
ordenar para explicar el concepto 
de ecología (La Ecología es una 
ciencia que estudia los organismos 
en interacción con el medio que 
constituyen los ecosistemas)  y 
ecosistema (El ecosistema es una 
unidad constituida por factores 
bióticos y abióticos relacionados en 
un área determinada en el que las 
interacciones tienen lugar entre una 
comunidad y sus interrelaciones y 
el medio físico). Después el 
tallerista explicará la forma correcta 
de ordenar cada concepto. 

 
Hojas 
impresas con 
las frases del 
concepto de 
ecología y 
ecosistema 

 
25 min. 
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¿Cómo 
funciona un 
ecosistema? 

Se explicará 
cómo 
funciona un 
ecosistema 
de forma 
sintetizada. 

El tallerista proyectará un video de 
cómo funciona un ecosistema. 
Posteriormente explicará 
brevemente el mismo. 

Laptop 
 
Proyector 
 
Bocinas 
 
Video 
“Ecosistemas”
(1)  

 
10 min. 

¿La 
naturaleza 
genera 
residuos? 

Se explicará 
el concepto 
básico de 
cómo 
funciona una 
cadena 
alimenticia y 
si esta 
genera 
residuos. 

El tallerista proyectará un video de 
cómo funciona un ecosistema. 
Posteriormente explicará 
brevemente el mismo. 

Laptop 
 
Proyector 
 
Bocinas 
 
Video 
“Cadena 
alimentaria” 
(2) 

 
10 min. 

¿Por qué 
los 
humanos 
generamos 
residuos? 

Se buscará 
despertar la 
curiosidad de 
los alumnos 
de cómo es 
que los 
humanos 
generamos 
tantos 
residuos. 

El tallerista proyectará un video de 
la generación de residuos. 
Se pedirá a los alumnos que 
formen equipos de cuatro 
integrantes y comenten los tres 
videos, posteriormente se unirán 
con otro equipo y lo discutirán y 
finalmente se buscará crear una 
dinámica de lluvia de ideas 
retomando la información trabajada 
durante la sesión para reafirmar los 
conocimientos adquiridos.  

Laptop 
 
Proyector 
 
Bocinas 
 
Video “¿Para 
qué sirve la 
basura?” 
proyectado 
hasta el 
minuto 2:55 
(3) 

 
30 min. 

 

 

(1) Video “Ecosistemas” consultado  el 12 de enero de 2014 en 

https://www.youtube.com/watch?v=S_qP60kdBlA 

 

(2) Video “Cadena alimentaria” consultado el 12 de enero de 2014 en 

https://www.youtube.com/watch?v=lKKNoFfeaz4 

 

(3) Video “¿Para qué sirve la basura?” consultado el 12 de enero de 2014 en 

https://www.youtube.com/watch?v=PQxyAzLd7Ik 

 

 



 
62 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo II Importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos 

 
Objetivo: 

Aprender a distinguir la diferencia entre basura y residuo sólido así como la 
importancia del buen manejo de estos para una mejor vida en equilibrio con el 
ecosistema. 

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

Rememorando Recordar los 
conceptos 
trabajados en 
la sesión 
anterior del 
taller. 

El tallerista pedirá a los 
alumnos que recuerden lo 
visto en la sesión anterior 
del taller y con ayuda de 
una presentación de 
diapositivas se reforzarán 
los temas.  

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 

 
5 min. 

 
 
 

100 min. 

¿Qué es la 
basura? 

Se indagará 
sobre los 
conceptos que 
ya tienen los 
alumnos para 
posteriormente 
homogeneizar 
las ideas. 

El tallerista les pedirá a los 
alumnos que en una hoja 
escriban las tres siguientes 
preguntas: ¿qué es la 
basura?, ¿qué son los 
residuos sólidos? y ¿es lo 
mismo la basura que los 
residuos sólidos?; después 
cada alumno de manera 
individual responderá las 
preguntas y finalmente se 
les pedirá que compartan 
sus respuestas con todo el 
grupo para así poder 
generar una opinión en 
común.  

 
Hojas de papel 
 
Lápiz o bolígrafo 

 
15 min. 

¿A dónde va la 
basura? 

Se explicará el 
destino final 
de lo que 
conocemos 
como basura. 

El tallerista proyectará un 
video sobre el tema y 
pedirá a los alumnos que 
pongan atención. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Video “A dónde va 
la basura” (2) 

 
10 min. 

¿Qué son los 
residuos 
sólidos? 

Explicación 
visual y verbal 
de los 
conceptos 
basura, 
residuo sólido 
así como la 
generación de 
los residuos 
sólidos por 
fuente. 

El tallerista con ayuda de 
diapositivas explicará a los 
alumnos los conceptos de  
basura, residuo sólido así 
como la generación de los 
residuos sólidos por fuente. 
También se explicará de 
manera más puntual qué 
es lo que sucede con la 
basura del Distrito Federal 
(¿a dónde va?) 

 
Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 

 

 
15 min. 
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¿Cómo afecta 
el manejo 
inadecuado de 
los residuos 
sólidos al 
ecosistema? 

Explicación 
visual y verbal 
de los 
conceptos. 

El tallerista con ayuda de 
diapositivas explicará a los 
alumnos cómo afecta al 
ecosistema y a los seres 
humanos el manejo 
inadecuado de los residuos 
sólidos. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 
 

 
10 min. 

Cifras 
importantes de 
la producción 
de residuos 
sólidos a nivel 
local y global. 

Explicación 
visual y verbal 
de los 
conceptos. 

El tallerista con ayuda de 
diapositivas compartirá con 
los alumnos las cifras sobre 
la producción de residuos 
sólidos a nivel local y 
global. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 
 

 
10 min 

Creación de 
historias 

Los alumnos 
crearán una 
historia con los 
conceptos 
aprendidos. 

El tallerista pedirá a los 
alumnos que elaboren una 
historia con los conceptos 
aprendidos y después la 
lean a todos los 
compañeros. 
 

 
Hojas de papel 
 
Lápiz o bolígrafo 

 
35 min. 

 

 
 
 

(1) Diapositivas 
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(2) Video “A dónde va la basura” consultado el 26 de enero de 2014 en 

https://www.youtube.com/watch?v=hIAX9hC2i4w 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo III Separación de residuos sólidos 

Objetivo: Aprender a realizar la separación adecuada de los residuos sólidos así como las opciones 

que existen en el Distrito Federal para la mejor disposición final de ellos. 

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

¿Cómo se 
deben 
separar 
adecuadame
nte los 
residuos 
sólidos? 

Explicación 
visual y verbal 
de cómo se 
deben separar 
adecuadament
e los residuos 
sólidos.  

El tallerista con ayuda de 
diapositivas explicará a los 
alumnos cómo se deben 
separar adecuadamente los 
residuos sólidos (diapositiva 1-
15) 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 

 
10 min. 

 
 
 

50 min. 

¿Qué puedo 
hacer con 
mis residuos 
sólidos ya 
separados? 

Explicación de 
acciones a 
realizarse con 
exposición 
verbal de los 
propios 
alumnos. 

El tallerista les pedirá a los 
alumnos que formen diez 
equipos de entre 3 y 4 
personas. Posteriormente les 
repartirá una impresión de las 
diapositivas restantes de la 
presentación, se les pedirá que 
las lean y razonen, para 
después pasar a exponerlas 
frente al grupo con ayuda de la 
proyección. Para este tema se 
les pedirá que pasen a los 
primeros cuatro equipos con la 
repartición de diapositivas 
siguiente: 
 Equipo 1 (diap. 17) 
 Equipo 2 (diap. 18-20) 
 Equipo 3 (diap. 21-23) 
 Equipo 4 (diap. 24-25) 

 
Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 
 
Hojas impresas 
con las 
diapositivas 17  
a 25 (una 
diapositiva por 
hoja) 

 
35 min. 

¿En qué 
beneficia el 
manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos? 

Explicación de 
los beneficios 
con exposición 
verbal de los 
propios 
alumnos. 

El tallerista le pedirá al equipo 
5 que pase a exponer las 
diapositivas que les tocó 
(diapositiva 27) * 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (1) 
 
Hoja impresa 
con la 
diapositiva 27  

 
5 min. 
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*Nota: A los cinco equipos restantes se les repartirán las diapositivas marcadas en la 

carta descriptiva del Módulo IV. 

 

 

 

(1) Diapositivas 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo IV Las tres erres: Reducir 

 
Objetivo: Identificar las diferencias entre las 3Rs y en el caso específico de Reducir, aprender 

algunas estrategias para la reducción de residuos.  

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

¿Qué son 
las 3R’s? 

Explicación del 
concepto de las 
3Rs con ayuda 
de un video y 
exposición 
verbal de los 
propios 
alumnos. 

El tallerista proyectará 
completo el video “¿Para 
qué sirve la basura?”. 
Posteriormente 
le pedirá al equipo 6 pase a 
exponer las diapositivas 2 y 
3 

Laptop 
 
Proyector 
 
Bocinas 
 
Video “¿Para qué 
sirve la basura?” (1)  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (2) 
 
Hojas impresas con 
las diapositivas 2  y 
3 (una diapositiva 
por hoja) 

 
15 min. 

 
 
 

50 min. 

Concepto de 
reducir 

Explicación del 
concepto reducir 
con exposición 
verbal de los 
propios 
alumnos. 

El tallerista le pedirá al 
equipo 7 pase a exponer 
las diapositivas 5 y 6 
 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (2) 
 
Hojas impresas con 
las diapositivas 5 y 
6 (una diapositiva 
por hoja) 

 
5 min. 

Estrategias 
para reducir 
los residuos 

Explicación de 
las estrategias 
con exposición 
verbal de los 
propios 
alumnos. 

El tallerista les pedirá a los 
equipos pasen a exponer 
con la repartición de 
diapositivas siguiente: 
 Equipo 8 (diap. 7-8) 
 Equipo 9 (diap. 9-10) 
 Equipo 10 (diap. 11-12) 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (2) 
 
Hojas impresas con 
las diapositivas 7  a 
12 (una diapositiva 
por hoja) 

 
25 min. 
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Preparación 
de material 

Pedir a los 
alumnos el 
material para la 
práctica de la 
siguiente 
sesión. 

El tallerista con ayuda de la 
proyección de una 
diapositiva pedirá a los 
alumnos traigan para la 
siguiente sesión el  material 
que a continuación se 
enlista: 
 1 envase de leche o 

jugo de 1L limpio y 
seco 

 1 liga 
 Tijeras 
 Regla 
 Bolígrafo 
 Pegamento 
 Adornos (listón, 

botones, pedazos de 
tela, etc.) 

 
Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación de 
diapositivas en 
PowerPoint (3) 
 

 
5 min. 

 

 

 

 

(1) Video “¿Para qué sirve la basura?” consultado el 12 de enero de 2014 en 

https://www.youtube.com/watch?v=PQxyAzLd7Ik 

 

 

 

(2) Diapositivas 
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(3) Diapositivas 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo V Las tres erres: Reutilizar 

 
Objetivo: Identificar las diferencias entre las 3Rs, caso específico Reutilizar, enseñar algunas 

estrategias para la reutilización de residuos. 

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

Rememorando Recordar los 
conceptos 
trabajados 
en la sesión 
anterior del 
taller. 

El tallerista pedirá a los alumnos 
que recuerden lo visto en la 
sesión anterior del taller a 
manera de lluvia de ideas. 

  
5 min. 

 
 
 

100 min. 

Concepto de 
reutilizar 

Explicación 
visual y 
verbal del 
concepto de 
reutilizar. 

El tallerista con ayuda de las 
diapositivas 1-3 explicará a los 
alumnos el concepto de 
reutilizar.  

Laptop 
 
Proyector 
 
Presentación 
de 
diapositivas 
en 
PowerPoint 
(1) 

 
5 min. 

Estrategias 
para reutilizar 
los residuos 

Explicación 
visual y 
verbal de 
algunas 
estrategias 
para 
reutilizar los 
residuos 
sólidos. 

El tallerista con ayuda de las 
diapositivas 4-11 explicará a los 
alumnos algunas estrategias 
para poder  reutilizar los 
residuos sólidos. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación 
de 
diapositivas 
en 
PowerPoint 
(1) 

 
10 min. 

Sopa de letras Resolución 
de sopa de 
letras con 
conceptos de 
sesiones 
anteriores. 

El tallerista repartirá a los 
alumnos una sopa de letras y 
les pedirá que busquen 
conceptos vistos en las 
sesiones anteriores con ayuda 
de preguntas. Posteriormente, 
proyectará las respuestas. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Copias de la 
sopa de letras 
(2) 
 
Lápiz o 
bolígrafo 
 
Sopa de letras 
resuelta (3) 
 

 
25 min. 
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Preparación de 
material 

Pedir a los 
alumnos el 
material para 
la práctica de 
la siguiente 
sesión. 

El tallerista con ayuda de la 
proyección de una diapositiva 
pedirá a los alumnos preparen y 
traigan para la siguiente sesión 
el  material que a continuación 
se enlista:  
 Cortar finamente algunas 

hojas de papel que ya no 
utilicen o periódico 
(aproximadamente 5 
puños).Ponerlo a remojar en 
agua (que lo cubra) por dos 
días. Licuar en la licuadora 
por un par de minutos con 
un poco más de agua si es 
necesario. Colocar en un 
toper con tapa y dejar toda 
la noche y traer la siguiente 
sesión. 

 Una esponja. 
 Una cuchara. 
 Una tela de 30x20 cm. 
 Un cartón de 30x20 cm. 
 Una bolsa de plástico donde 

quepa el cartón. 
 Hojas y pétalos de algunas 

plantas, pintura vegetal, 
diamantina (opcional). 

 
Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación 
de 
diapositivas 
en 
PowerPoint 
(4) 
 

 
5 min. 

Elaboración de 
una cartera a 
partir de un 
envase 
multicapas 
(tetrapack) 
 

Los alumnos 
realizarán 
una cartera 
con material 
que se 
puede 
reutilizar. 

El tallerista, previo a la sesión 
revisará el video “Taller 
reciclaje: Monedero con Tetra 
brick” (5) para que pueda 
explicar a los alumnos cómo 
realizar su cartera, también se 
puede auxiliar del esquema (6). 

1 envase de 
leche o jugo 
de  
1L limpio y 
seco 
 
1 liga 
 
Tijeras 
 
Regla 
 
Bolígrafo 
 
Pegamento 
 
Adornos 
(listón, 
botones, 
pedazos de 
tela, etc.) 

 
50 min. 
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(1) Diapositivas 
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(2) Sopa de letras 
 

Sopa de letras: Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 
 
 Es una ciencia que estudia los organismos en interacción con el medio 
 Es una unidad constituida por factores bióticos y abióticos 
 Todos los seres vivos están relacionados entre sí por medio de lo que comen, a esto se le llama 
 Es un ecosistema creado por el ser humano 
 Son los residuos sólidos que al mezclarse pierden su valor 
 A los desechos bien separados se les conoce como 
 Lugar en el que se generan la mayor cantidad de residuos sólidos 
 Los residuos se pueden separar en  
 Estados en los que se deposita la basura del Distrito Federal 
 Recursos no renovables 
 Con la basura se contamina 
 Estado que genera el 62% de la basura del país 
 El Distrito Federal genera en dos días la basura que equivale en peso a 
 Cantidad de basura que genera una persona en el Distrito Federal al día 
 Necesitamos mil estadios azteca al día para guardar la basura que se genera en el  
 Lugar que ocupa México en la generación de basura 
 Delegación que genera más basura en el Distrito Federal 
 Delegación en la que cada habitante genera 2.5kg de basura al día 
 País que genera la mayor cantidad de basura en el mundo 
 Lugar en donde depositan la basura los camiones 
 Una de las razones por las que aumenta la basura es el  
 Las 3Rs son 
 Los siguientes materiales se pueden reciclar 
 

K B C Q S W E R P E T R O L E O R T Y U R 
I O A P A U S D F G H J K L Ñ Z X C V I E 
L B D S N M E C O S I S T E M A Q W E R U 
O I E T U Y U L I O P A S D F G H J K L T 
Y Z N S Ñ R Z X O C V E B N M P A S D F I 
M T A G T H A G U A M J C K L E Ñ Z T X L 
E A A R C A V B N M Q E W O E R R T O Y I 
D P L E U I D O T P A S T D L I F G R H Z 
I A I D J K L O Ñ E Z X C A V O B N R M A 
O L M U Q W E R D T T Y U I L D G M E C R 
O A E C P A S V C E D R F G H I J I L R K 
L P N I Ñ Z X I C I M V A B N C M N A E Z 
X A T R C V B D N N U E M P Q O W E T C E 
T P A P E L Y R U O I D X O A P A R I I R 
S D R F G H J I K R L Ñ A I Z C X A N M C 
L O I E V B N O M G Q W E D C R K L O I T 
A D A Y S U I O P A A S D E F O G E A E H 
R N J I K I L Ñ Z N X C V C B N M S M N X 
E U Q W R E D R T I Y U I I O P A S E T D 
D M F G H E J U K C L Ñ Z M X C V B R O S 
E N M Q W E R T O O Y U I O O P A S I D O 
F D R E L L E N O S A N I T A R I O C E C 
O C A R T O N F G H S J K L Ñ Z M X A C I 
T C G V B N M Q W E R O T Y U I O O N I N 
I P O B A T E R I A S A L S D F R G A U A 
R H H J K L Ñ Z X C V B N I M P E T Q D G 
T W E L E C T R O N I C O S D E L R T A R 
S R E C I C L A R Y U I O P A O O S D D O 
I F G H E S T A D O S U N I D O S J K E L 
D Ñ Z X C U A U H T E M O C C V B N M S X 
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(3) Sopa de letras resuelta 
 

Sopa de letras: Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 
 
 Es una ciencia que estudia los organismos en interacción con el medio 
 Es una unidad constituida por factores bióticos y abióticos 
 Todos los seres vivos están relacionados entre sí por medio de lo que comen, a esto se le llama 
 Es un ecosistema creado por el ser humano 
 Son los residuos sólidos que al mezclarse pierden su valor 
 A los desechos bien separados se les conoce como 
 Lugar en el que se generan la mayor cantidad de residuos sólidos 
 Los residuos se pueden separar en  
 Estados en los que se deposita la basura del Distrito Federal 
 Recursos no renovables 
 Con la basura se contamina 
 Estado que genera el 62% de la basura del país 
 El Distrito Federal genera en dos días la basura que equivale en peso a 
 Cantidad de basura que genera una persona en el Distrito Federal al día 
 Necesitamos mil estadios azteca al día para guardar la basura que se genera en el  
 Lugar que ocupa México en la generación de basura 
 Delegación que genera más basura en el Distrito Federal 
 Delegación en la que cada habitante genera 2.5kg de basura al día 
 País que genera la mayor cantidad de basura en el mundo 
 Lugar en donde depositan la basura los camiones 
 Una de las razones por las que aumenta la basura es el  
 Las 3Rs son 
 Los siguientes materiales se pueden reciclar 

K B C Q S W E R P E T R O L E O R T Y U R 
I O A P A U S D F G H J K L Ñ Z X C V I E 
L B D S N M E C O S I S T E M A Q W E R U 
O I E T U Y U L I O P A S D F G H J K L T 
Y Z N S Ñ R Z X O C V E B N M P A S D F I 
M T A G T H A G U A M J C K L E Ñ Z T X L 
E A A R C A V B N M Q E W O E R R T O Y I 
D P L E U I D O T P A S T D L I F G R H Z 
I A I D J K L O Ñ E Z X C A V O B N R M A 
O L M U Q W E R D T T Y U I L D G M E C R 
O A E C P A S V C E D R F G H I J I L R K 
L P N I Ñ Z X I C I M V A B N C M N A E Z 
X A T R C V B D N N U E M P Q O W E T C E 
T P A P E L Y R U O I D X O A P A R I I R 
S D R F G H J I K R L Ñ A I Z C X A N M C 
L O I E V B N O M G Q W E D C R K L O I T 
A D A Y S U I O P A A S D E F O G E A E H 
R N J I K I L Ñ Z N X C V C B N M S M N X 
E U Q W R E D R T I Y U I I O P A S E T D 
D M F G H E J U K C L Ñ Z M X C V B R O S 
E N M Q W E R T O O Y U I O O P A S I D O 
F D R E L L E N O S A N I T A R I O C E C 
O C A R T O N F G H S J K L Ñ Z M X A C I 
T C G V B N M Q W E R O T Y U I O O N I N 
I P O B A T E R I A S A L S D F R G A U A 
R H H J K L Ñ Z X C V B N I M P E T Q D G 
T W E L E C T R O N I C O S D E L R T A R 
S R E C I C L A R Y U I O P A O O S D D O 
I F G H E S T A D O S U N I D O S J K E L 
D Ñ Z X C U A U H T E M O C C V B N M S X 
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(4) Diapositivas 
 

 
 

 
 
 
 

(5) Video “Taller reciclaje: Monedero con Tetra brick” consultado el 17 de enero de 
2014 en https://www.youtube.com/watch?v=nydvBR92Ak0 
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(6) Esquema de elaboración de cartera con envase tetrapack 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Taller teórico-práctico   

Manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

Módulo VI Las tres erres: Reciclar 

 
Objetivo: Identificar las diferencias entre las 3Rs, caso específico Reciclar, comprender los 

beneficios del reciclaje así como la correcta separación de materiales. 

Actividad Descripción Instrucciones Materiales Tiempo 
parcial 

Tiempo 
total 

Concepto de 
reciclar 

Explicación 
visual y verbal 
del concepto 
de reciclar. 

El tallerista con ayuda de las 
diapositivas 1-8 explicará a los 
alumnos el concepto de 
reciclar.  

Laptop 
 
Proyector 
 
Presentación 
de 
diapositivas 
en 
PowerPoint 
(1) 

 
10 min. 

 
 
 

100 min. 

Materiales que 
pueden ser 
reciclados y 
beneficios del 
reciclaje 

Explicación 
visual y verbal 
de materiales 
que pueden 
ser reciclados 
así como sus 
beneficios al 
ambiente. 

El tallerista con ayuda de las 
diapositivas 9-29 explicará a 
los alumnos los materiales que 
pueden ser reciclados y cuáles 
son sus beneficios al 
ambiente. 

Laptop 
 
Proyector  
 
Presentación 
de 
diapositivas 
en 
PowerPoint 
(1) 

 
15 min. 

Rememorando Recordar los 
conceptos 
trabajados en 
las sesiones 
anteriores del 
taller y se 
pedirá la 
opinión de los 
alumnos. 

El tallerista pedirá a los 
alumnos que recuerden lo 
visto en las sesiones 
anteriores a manera de lluvia 
de ideas y les pedirá su 
opinión sobre su percepción 
del taller. 

  
10 min. 

Aplicación del 
cuestionario 
final 

Se distribuirá 
entre los 
alumnos el 
cuestionario 
de evaluación 
final para 
conocer su 
percepción 
sobre el medio 
ambiente. 

El tallerista repartirá entre los 
alumnos el cuestionario final 
para conocer la percepción de 
los alumnos sobre el medio 
ambiente y les dará la 
indicación de marcar 
solamente una opción por 
pregunta. 

Cuestionario 
final 
 
Lápiz o 
bolígrafo 

 
15 min. 
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Elaboración de 
papel hecho a 
mano 

Los alumnos 
realizarán 
papel hecho a 
mano como 
parte de las 
actividades 
prácticas. 

El tallerista les  pedirá a los 
alumnos que se dividan en 6 
equipos y saquen el material 
que se les pidió la sesión 
anterior. Posteriormente dará 
a cada equipo un molde para 
papel y las siguientes 
indicaciones:  
 Colocar el molde en un 

lugar donde pueda escurrir 
agua y agregar la mezcla 
de papel y agua que se les 
pidió trajeran previamente 
realizada (si quisieran que 
su papel fuera de algún 
color o con diamantina, 
esto se le debe de agregar 
antes de vaciar la mezcla 
al molde). 

 Esparcir la mezcla dentro 
del molde con ayuda de la 
cuchara y posteriormente 
quitar el exceso de agua 
con la esponja. 

 Ya que se quitó todo el 
exceso de agua, si el 
alumno lo desea puede 
colocar algunos adornos al 
papel (pueden ser hojas y 
pétalos de plantas). 

 Colocar encima del molde 
el pedazo de tela y encima 
el cartón, voltear el molde 
y dar unos pequeños 
golpes firmes para que 
salga el papel. 

 Colocar al sol para que se 
seque. Si al momento de ir 
a casa aún no se seca, 
utilizar la bolsa para meter 
ahí el papel y así 
transportarlo a casa en 
donde se terminará de 
secar. 

Molde para 
papel 
 
Mezcla para 
papel 
reciclado 
 
Una esponja 
 
Una cuchara 
 
Una tela de 
30x20 cm. 
 
Un cartón de 
30x20 cm. 
 
Una bolsa de 
plástico 
donde quepa 
el cartón 
 
Hojas y 
pétalos de 
algunas 
plantas, 
pintura 
vegetal, 
diamantina 
(opcional). 

 
40 min. 

Clausura Cierre de las 
actividades. 

El tallerista agradecerá a los 
alumnos y profesores de grupo 
por participar en el taller y les 
pedirá que externen alguna 
opinión si es que así lo 
desean. 

  
10 min 
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(2) Diapositivas 
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Anexo III 
 
Cuestionario que se aplicó al inicio y término del taller teórico-práctico. 
 
 
Taller teórico práctico de manejo adecuado de residuos sólidos y uso de las 3Rs 

 
 
Edad:                       Sexo:      F       M                   Grado:                   Grupo:           
 
Marca con una “X” la casilla con la que mayormente te identifiques de acuerdo al grado 
en que estás de acuerdo con las declaraciones siguientes sobre los problemas del 
medio ambiente. 
 
 

To
ta

lm
en

te
 

en
 

de
sa

cu
er

do
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

1) Si pudiera, participaría con algún grupo que realiza actividades para proteger el medio 
ambiente  

    

2) Me da satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de problemas 
ambientales. 

    

3) Sólo es responsabilidad de las generaciones futuras preocuparse de la escasez del agua.     

4) Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales.     

5) El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el ser humano.     

6) No me importa hacer mal uso del agua.     

7) Me gusta reciclar cosas o darles un segundo uso.     

8) Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para reducir la contaminación.     

9) Cuando compro algo, me interesa que este hecho con materiales que se puedan reciclar.      

10) Creo que mis acciones individuales a favor del medio ambiente sí pueden hacer la diferencia 
para ayudar a resolver problemas ambientales. 

    

11) Me molesta que los demás no participen en actividades para solucionar problemas 
ambientales. 

    

12) El incremento de la contaminación puede ser perjudicial para la supervivencia humana.     

13) Me gusta participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas 
ambientales en la escuela o en la comunidad. 

    

14) Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación.     

15) Deposito la basura en el lugar que le corresponde, cuando estoy en un lugar que tiene 
diferentes botes para separarla. 

    

16) No me interesa participar en una brigada escolar para ir a limpiar algún espacio que esté lleno 
de basura. 
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