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A partir del Proyecto Interinstitucional Estratégico de Investigación y Difusión Cultural signado en 

2010 entre la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) y la Universidad de Costa Rica, el mismo año 

se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con 

sede en la UACH; en 2011 surgieron nuevas líneas temáticas de investigación para el II Congreso 

Internacional Educación Ambiental para la Sustentabilidad, la Innovación, Interdisciplinariedad e 

Interculturalidad en Educación Superior. El III Congreso Internacional de Educación Ambiental para el 

Desarrollo, desde la Innovación, la Transdisciplinariedad e Interculturalidad en Educación se desarrolló 

en 2013 nuevamente en la UACH y el IV Congreso Internacional se llevó a cabo en 2014 en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se acordó que la Universidad Veracruzana sea la 

sede del V Congreso Internacional, bajo la coordinación general del Cuerpo Académico Educación y 

Trabajo de la Facultad de Pedagogía, Campus Xalapa. 

 

El desenvolvimiento de esta gran tarea académica, cuyos resultados se han concretado en 

ediciones conjuntas de libros, publicación de artículos en revistas arbitradas nacionales e 

internacionales, el intercambio y movilidad académica de estudiantes de posgrado y profesores 

investigadores de ambas universidades iniciadoras, y la integración de redes de investigación. 

 

La finalidad de este V Congreso Internacional es dar continuidad al esfuerzo interinstitucional 

para el fortalecimiento de nuestras comunidades científicas en contribución al análisis, reflexión y 

solución de los complejos problemas institucionales, locales e internacionales sobre la educación 

ambiental para el desarrollo desde la innovación, transdisciplinariedad e interculturalidad del presente y 

futuro de este interesante proyecto de trabajo académico. 



 

El presente documento plantea el análisis de la problemática actual y las tendencias teóricas y 

metodológicas en materia de educación ambiental para el desarrollo desde la innovación, la 

transdisciplinariedad e interculturalidad, con una propuesta de abordaje integral. Busca avanzar en la 

constitución de redes de colaboración e investigación, y el establecimiento de compromisos de acción 

conjunta que propicien la participación de las instituciones de educación superior en la definición de 

políticas públicas que atiendan esta problemática. Así como contribuir a la mayor participación de las 

comunidades académicas en la solución de problemas de transformación universitaria para la 

sustentabilidad en la esfera global. 

 

Los ejes temáticos en los cuales se insertaron las ponencias sobre la Educación Ambiental para 

el Desarrollo, desde la Innovación, la Transdisciplinariedad e Interculturalidad fueron los siguientes: 

 

- Cambio climático, desastres naturales y movimientos sociales  

- Epistemología 

- Educación ambiental y desarrollo sustentable. 

- Interculturalidad y diálogos entre saberes  

- Educación ambiental y soberanía alimentaria. 

- Transdisciplinariedad y problemas complejos. 

- Innovación educacional y reforma educacional. 

 

Este volumen 2 contiene 45 capítulos arbitrados que se ocupan de estos asuntos en Tópicos 

Selectos de Redes, elegidos de entre las contribuciones, reunimos algunos investigadores y estudiantes. 

 

Robles presenta El aprendizaje basado en problemas (ABP); Lambarri y Cruz presentan 

Formación de Cuadros en materia de Uso Eficiente del Agua; Pérez presenta Naturalizar la educación 

ambiental para la sustentabilidad local; Higuera, Valdivia, Romo y Portillo analiza la Valoración 

económica de los servicios ambientales en zacatlán puebla; Figueroa, Durán, Peña y Soto presentan Y 

t¼é àCu§ntos anotas?; Angulo e Islas presentan La comercializaci·n del jab·n ñel ed®nò, elaborado 

con aceite residual de cocina; Sánchez, Zentella y Fraire analizan Cuantificación de Coliformes totales 

en pilas de compostaje de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; García, Islas y 

Cholico presentan Elaboración de un limpiador multiusos tecnológico, a partir de la cascara de naranja; 

Mejia analiza La radio como estrategia de Educación Ambiental en la gestión urbana del agua; Juárez, 

Jesús y Arias presentan Coprocesamiento de lirio acuático (eichhornia crassipes) para elaboración de 

papel ecológico; Fraire presenta Uso e implementación de composta como técnica de biorremediación 

de suelos; Chargoy analiza Ecología, ecologismo, cultura y desarrollo sostenible; Ramírez  y Pensado 

presentan La dimensión ambiental en planes de estudio de licenciaturas del área económico - 

administrativa de universidades autónomas estatales; Hernández y Juanz  analizan Educación 

ambiental aplicada a los usuarios del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 

N°165  de Coatepec, Veracruz; Cristóbal, González y Reyes presentan Simulador computacional de 

proyectos de reforestación ambiental en el estado de Veracruz; Medina, Morales y Hernández 

presentan De la participación ciudadana a la conciencia ambiental; Vasquez, Menchaca y Piñar 

analizan Potencial  ecoturístico  de senderos como  estrategia de conservación del sitio Ramsar 1601 

ñCascada de Texolo y su Entornoò Veracruz, M®xico; Sosa, Barrera y Hernández presentan 

Implementación de una estrategia de educación ambiental para la mitigación de la contaminación del 

río Naolinco por lactosuero en la localidad de Miahuatlán, Veracruz; Lagunes, González y Ortega 

analizan Educación para el uso racional de la energía en México,  una aproximación estadística. 

  



 

Ruiz y Zamora analizan Proyectos interdisciplinarios de educación ambiental en la escuela 

preparatoria oficial núm. 170; Narave y Chamorro analizan Capacitación ambiental para la población 

rural del  Cofre de Perote; Pensado presenta Acciones para la sustentabilidad en la Universidad 

Veracruzana: ñTransformarse para transformarò; Uribe, Buenfil y Popoca presentan La dimensión 

ambiental en las propuestas de educación hídrica del IMTA; Cuervo, García y Silva presentan Las 

concepciones del ambiente en niños de preescolar; Martínez, Hernández y Garibay presentan Análisis 

de viabilidad de una asignatura paraescolar de Educación Ambiental en la Escuela de Bachilleres 

Diurna Antonio María de Rivera; Contreras, Gutiérrez y Pineda analizan Educación Ambiental no 

Formal para la Reconversión Agroecológica en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, al sur del 

Estado de México; Ruiz, Ruiz y Sánchez presentan Percepci·n del agricultor de los conceptos ñerosi·n 

y conservaci·n de suelosò en dos comunidades de Veracruz; Chamorro, Narave, Houbron y Padilla 

presentan Diagnóstico participativo para integrar el programa de educación ambiental de Río Blanco; 

Cárdenas, Rangel y Sánchez presentan Experiencias de campo y vinculación asociadas a la Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad; Galindo y Baigts analizan Integración de la sostenibilidad a la 

enseñanza de la arquitectura  para mitigar el cambio climático; Montano presenta Representaciones 

sociales en torno a educación ambiental para la sustentabilidad  en alumnos de pedagogía de la 

universidad veracruzana; Molano presenta Aportes a la comprensión del estado actual de la educación 

ambiental en el sistema educativo quebequense (Québec, Canadá); Negrete y Piñar presentan El papel 

de la educación ambiental en proyectos de desarrollo sustentable con enfoque de cuenca; Villarruel 

presenta Las actitudes ambientales: una revisión sobre los enfoques teóricos y los abordajes 

metodológicos; Segura, Alfonso y Molano presenta Las prácticas docentes en educación ambiental que 

movilizan el discurso del desarrollo sostenible; Tagle y Yebra presentan Apropiación local de la renta 

del agua como vía para la educación ambiental: el caso de la cosecha del agua de lluvia en León, 

Guanajuato; Quintero, Velázquez y Sales presenta Reflexiones sobre el papel de los jóvenes 

universitarios en torno al cuidado del medio ambiente y la educación ambiental; González y García 

presentan Representaciones sociales de la Ley General de Aguas 2015 en México, privatización y 

pérdida de soberanía; García y Díaz  presentan El método desde Ortega: propuesta para la realización 

de investigación sobre  problemas ambientales actuales; Torres, Tepetla y Agüero presentan 

Elaboración de cuadernos  de educación ambiental dirigidos a movimientos sociales. 

 

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que 

contribuyeron  enormemente para la publicación. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la 

Universidad Veracruzana en el proceso de preparar esta edición del volumen. 

 

 

 

Agüero-Rodríguez, José Cruz 

Torres-Beristain, Beatriz  

 

Xalapa Enríquez, Veracruz. Septiembre, 2015.                                                 Universidad Veracruzana 
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Tercera parte  

Educación ambiental y desarrollo sustentable 

 

La educación ambiental es un imperativo esencial para brindar conocimientos realistas y 

conciencia social para asumir un compromiso ante la problemática ambiental planetaria, 

por lo tanto uno de los retos importantes es ¿cómo incorporar en las distintas curriculas 

de los diversos niveles educativos la cuestión ambiental? Luego, en aquellas 

instituciones de educación agrícola superior que se dicen ya estar incluidas en el grupo 

de instituciones sustentables ¿dónde están las evidencias de que lo están haciendo bien? 

¿A qué tipo de desarrollo se abocan? ¿Desde qué enfoque de educación ambiental 

abordan la problemática del medio ambiente ante el desarrollo? ¿Qué papel juegan los 

recursos naturales y los talentos humanos en las perspectivas de transformación 

educacional? 
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El aprendizaje basado en problemas (ABP)  en la enseñanza de  la materia de 
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Introducción  

 

El presente trabajo propone el uso de una estrategia de intervención educativa denominada Aprendizaje 

Basado en Problemas, (ABP), cuyo objetivo es favorecer el aprendizaje dentro de la temática de la 

materia de Desarrollo Sustentable (DS), el desarrollo de la estrategia de intervención se realizó con esta 

materia, en el tema de desastres naturales, en la cual, el problema fue encontrar las consecuencias 

mediante un análisis de riesgo, si se desbordase, una parte del río cazones de la ciudad de Poza Rica, 

mediante el uso de una simulación digital. 

 

La presente intervención es el resultado de la problemática que existe entre la mayoría de  los 

alumnos que toman la materia de DS, ñfalta de inter®s en el aprendizaje de temas ambientalesò, esta 

materia se encuentra dentro del currículo de todas las carrearas profesionales de ingenierías que se 

imparten en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR), lugar en el cual se realizó la 

presente investigación acción. 

 

El surgimiento y desarrollo de la educación ambiental (EA), así como la materia de desarrollo 

sustentable, se encuentran contemplado desde la década de los 70, a nivel global, sin embargo en 

México se contempla desde principios de los 80, y se da mayor auge dentro del sexenio 2000 ï 2006, 

misma donde se marca la década del desarrollo sustentable (2004 ï 2014). 

 

Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la Educación Ambiental, ya que el objeto 

de estudio de ésta, es conocimientos, la conciencia y la capacidad de emitir juicios y valorar  el medio 

ambiente, donde interactúan todas las especies (incluyendo al ser humano) con los factores abióticos 

cada vez más deteriorados presentes en el planeta tierra (único para la perpetuación de la especie 

humana).  

 

La educación ambiental se propone, a través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas 

(Pimienta Prieto, 2012), contribuirá la formación de una conciencia sobre la responsabilidad del género 

humano en la continuidad de las distintas formas de vida en el planeta, así como la formación de 

sujetos críticos y participativos ante los problemas ambientales. 

 

La Educación Ambiental va encaminada hacia la formación del individuo con el propósito de un 

desarrollo activo y sustentable, al estudio de la educación ambiental le interesa no sólo explicar los 

problemas del ambiente natural, sino también del social y el económico, así como la intercepción de 

estos tres fenómenos tan importantes para la sustentabilidad misma de la especie humana, donde se 

manifiestan con toda claridad las distintas responsabilidades de los sectores sociales, políticos, 

económicos y ambientales;  estos problemas hacen evidente la necesidad de decidir y actuar sobre los 

retos globales inmediatos dentro de los tres pilares del Desarrollo sustentable, sin perder de vista las 

acciones inmediatas y a corto plazo, que cada uno como individuo puede realizar para el mejoramiento 

de la sociedad y la calidad medio ambiental.  

 

Este tipo de educación está integrada a los valores ambientales que propician una relación de 

compromiso con el medio ambiente, donde la diversidad e interculturalidad son componentes 

fundamentales. La formación de valores se encuentra a su vez asociada a los saberes ambientales que 

han permitido a las sociedades humanas adaptarse a las distintas condiciones del medio ambiente. 
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De acuerdo con Enrique Leff (1998) la Educación Ambiental se orienta a la comprensión 

holística del medio ambiente; conlleva una nueva pedagogía que surge de la necesidad de orientar la 

educación dentro del contexto social y en la realidad ecológica y cultural donde se sitúan los sujetos y 

actores del proceso educativo. 

 

En el transcurso de aproximadamente 40 años, la educación ambiental ha tenido un trayecto 

fructífero y diverso, en el que han confluido una gran diversidad de intereses y proyectos, de 

instituciones de educación superior, de grupos y organizaciones ambientalistas, de organizaciones 

internacionales; como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Programa  para el medio 

ambiente puesto en marcha por la ONU, creado en 1972,  el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otros más. 

 

En el caso de México, el inicio y trayectorias de la Educación Ambiental, se encuentra 

ampliamente documentada (ñElementos estrat®gicos para el desarrollo dela educaci·n ambiental en 

M®xicoò, 1993, ñEducaci·n y medio ambienteò 2003 y ñEstrategia de Educación Ambiental para la 

sustentabilidad en México, 2006, entre otros). Estos documentos comprenden los diagnósticos 

realizados en distintas etapas en el país, exponen la evolución conceptual del campo de la Educación 

Ambiental en el que se resalta la recuperación de los antecedentes propios, los avances y perspectivas. 

 

En México se han dado múltiples experiencias en Educación Ambiental, entre las que destacan: 

la creación, en 1983, de una oficina de EA en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE); 

la instrumentación en 1986 del Programa Nacional de Educación Ambiental; la creación en 1995 del 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU); la constitución en 

el año 2000 del Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

(COMPLEXUS) y en el mismo año la creación dela Academia Nacional de Educación Ambiental 

(ANEA); y el inicio en 2006, de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. 

 

La educación ambiental puede generar y mantener nuevos comportamientos, actitudes, valores 

y creencias que impulsen el desarrollo social, productivo y creador; como consecuencia puede ser el 

medio para el logro de nuevas relaciones entre los seres humanos. 

 

En el informe ñNuestro futuro com¼nò que realiz· la Comisi·n Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo, define como desarrollo sustentable ñaquel que satisface las necesidades de la generaci·n 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propiasò. 

(Informe Brundtlan, 1987: s/pág.), haciendo énfasis en esta definición la satisfacción genera 

compromiso de las tres dimensiones que hoy en día se conocen como pilares del Desarrollo 

Sustentable, estas dimensiones son, Social, Ambiental, Económica, siendo el punto de confluencia 

entre estos tres conjuntos vitales para el progreso de la  humanidad y la permanencia de la civilización, 

lo que llamamos Desarrollo sustentable. 

 

El concepto de desarrollo sustentable se implementó en México como resultado de  acuerdos 

internacionales, muchos de los cuales tienen que ver con las políticas liberalizadoras que se impusieron 

en todo el mundo a partir de la d®cada de los 80ôs.  
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Podría decirse que durante su primera etapa este concepto se quedó en un ámbito discursivo e 

institucional, aunque si se formaron nuevas dependencias encargadas de implementar dicho concepto, 

sin embargo es hasta la d®cada de los 90ôs y particularmente a partir de 1996, cuando se observa un 

crecimiento sustancial en el interés y un aumento del gasto de gobierno con propósitos ambientales.  

(Macedo & Salgado, 2007) 

 

En el contexto de la EDS, se puede elegir un tema relacionado con la sostenibilidad y solicitar a 

los estudiantes que lo investiguen para generar un acervo de conocimientos. Los estudiantes pueden 

desarrollar una visión sobre acciones alternativas y posibles soluciones al problema que luego 

utilizarán para elaborar un plan de acción. Posteriormente, se puede llevar la acción a cabo y, más 

adelante, abrir un periodo de reflexión y evaluación. Este proceso fomenta al mismo tiempo el aspecto 

conceptual y práctico de las nociones básicas sobre sostenibilidad. 

 

La asignatura de Desarrollo Sustentable (D.S), según el propio programa emitido por el Sistema 

Nacional de institutos Tecnológicos, hoy, Instituto Tecnológico de México,  debe aplicar la didáctica 

constructivista, que prepare al profesionista para la vida y su participación en el desarrollo personal y 

social, local, regional y nacional, con una visión de equidad y compromiso con la sociedad y con la 

tierra como fuente única de bienes naturales y servicios ambientales para todos los seres vivos, todo 

esto no se dará, si no se tienen conocimientos solidos sobre la temática del D.S. 

 

La UNESCO, propone 11 propuestas pedagógicas, que se encuentran en armonía y que están 

comúnmente aceptadas para el aprendizaje del D.S, entre las que se encuentra el Aprendizaje Basado 

en Problemas, definido como un proceso de aprendizaje iterativo que se utiliza para enseñar una amplia 

variedad de temas, dentro del contexto ambiental, ya que hace que el aprendiz analice y reflexione 

sobre una problemática real y encuentre la solución a ella.  (UNESCO, 2011) 

 

El  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), está basado en el trabajo cooperativo  (Sola 

Ayape, 2013) y se puede definir  como una ñmetodolog²a en la que se investiga, interpreta argumenta y 

propone una solución a uno o varios problemas creando un escenario simulado de posible solución y 

analizando las posibles consecuencias, donde el alumno desempeña un papel activo en su aprendizaje, 

mientras que el docente es un mediador que gu²a al estudiante para solucionar el problema.ò (Pimienta 

Prieto, 2012, Pág. 43), de manera general esta metodología tiene 3 etapas, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

Etapa 1.- Actividades  previas  

1. Diseño del problema 

2. Reglas de trabajo 

3. Tiempos de intervención con el ABP 

 

Etapa 2.- Actividades durante la sesión de trabajo 

1. Dar a conocer el problema. 

2. Búsqueda de información 

3. Orientación a los objetivos de aprendizaje 
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Etapa 3.- Actividades posteriores a la aplicación del problema 

1. Obtención de información y resultados 

2. Presentación de resultados 

3. Retroalimentación  

4. Conclusión. 

 

El aprendizaje basado en problemas, conlleva al dinamismo y al cambio de roles de ambos 

actores (alumno ï docente), del procesos enseñanza aprendizaje, donde el alumno se vuelve un ente 

activo, e investigador y el profesor se convierte en una facilitador del conocimiento, este cambio se 

efectúa con el propósito de favorecer las actitudes y llegar a que, el estudiantes obtenga un aprendizaje 

significativo que le sirva verdaderamente en su práctica profesional. 

 

La estrategia de intervención (ABP), se implementó dentro de las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR), dicha institución es de nivel superior, y de carácter 

público, para la implementación de la estrategia de intervención se trabajó con los alumnos del séptimo 

semestre grupos B y C, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, apoyados mediante un 

simulador digital, que simula condiciones medio ambientales adversas, mismo que además del 

aprendizaje despierta el interés de los jóvenes estudiantes por la temática de la materia de desarrollo 

Sustentable y por el amenazas del ambiente. 

 

Objetivos 

 

I. Promover actitudes positivas en pro del ambiente de los alumnos a intervenir. 

 

II. Utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas, para favorecer  el conocimiento en la  materia de 

Desarrollo Sustentable, de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. 

 

III. Aplicar software de simulación,  como recurso para gestionar el interés de los alumnos en la 

materia de desarrollo sustentable. 

 

 

Metodología 

 

Para desarrollar este trabajo de intervención se utilizó la metodología cualitativa según: (Sampieri 

2007) es aquel modelo de investigación que proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta 

un punto de vista ñfresco, natural y hol²sticoò de los fen·menos, as² como su flexibilidad.  

 

En este tipo de estudios se formulan preguntas de investigación y ocasionalmente se formulan 

hipótesis, las cuales surgen en el proceso investigativo. 

 

La metodología cualitativa surge como reacción a la metodología cuantitativa, a la que 

considera insuficiente para dar cuentas de una realidad dinámica y no estática; esta metodología se 

caracteriza por ser flexible y adaptable a cada situación concreta de investigación.  
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Por consiguiente para llevar acabo la realización de este trabajo se basó  en la investigación 

acción participativa, Según Pinto Contreras (1986:7) la Investigación-Acción Participativa se define 

como:  "una actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es un método de investigación 

social que mediante la plena participación de la comunidad informante se proyecta como un proceso de 

producción de conocimientos; es un proceso educativo democrático donde no só1o se socializa el saber 

hacer técnico de la investigación, sino que se constituye en una acción formativa entre adultos, y es un 

medio o mecanismo de acción popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada". 

La técnica a utilizadas fue el cuestionario entendida como un instrumento utilizado en la investigación 

social que consta de una serie de preguntas rígidas, generalmente escritas, cuyas respuestas son 

susceptibles de arrojar información sobre ciertos hechos sociales. (Selltiz, 1965). 

 

Participantes 

 

Para la identificación de la problemática de la falta de interés, en la materia de desarrollo sustentable, 

se trabajó con 73 alumnos, en el semestre de agosto 2014 a enero  2015, de la comunidad estudiantil 

del ITSPR, la carrera de gestión empresarial de séptimo semestre, el grupo A y el B, los cuales tuvieron 

las características siguientes con edades promedio entre 20 y 22 años. 

 

Tabla 1 Características generales de alumnos. 

 
 

Resultados 
 

Como resultado del análisis del cuestionario y la observación realizada, podemos decir que dentro del 

ámbito de la percepción ambiental, la mayoría está de acuerdo que la contaminación es un problema 

grave y que todos podemos contribuir a la solución del problema. 

 

Que la educación ambiental hace falta para contrarrestar este problema que se percibe día con 

día en nuestra comunidad, por lo que podemos señalar que son  las escuelas, las que proporcionan a los 

jóvenes, educación ambiental, gracias a los programas de  estudio que se tienen en las diferentes 

retículas escolares. Sin embargo, el problema que este proyecto de intervención busco abordar, va más 

allá, de la percepción ambiental, ya que fue necesario la aplicación de estrategias innovadoras, y el uso 

de la tecnología y la acción de aprender, a través de la practica grupal que fue el atractivo principal del 

presente proyecto. 

 

En las fases que se tomaron en el presente proyecto se detectó lo siguiente: 

 

Los alumnos están completamente de acuerdo con la problemática ambiental existente, es 

necesario llevar a cabo un programa de apoyo a la concientización real del alumno, con prácticas de 

campo y herramientas, que al alumnado le seas interesantes, lo anterior, dentro de la materia de 

desarrollo sustentable, es posible, ya que la temática de la materia ayuda a implantar diversas 

estrategias como la propuesta en este trabajo, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con la ayuda 

de herramientas tecnológicas, para que el alumno se interese por la materia. 
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Que el uso del simulador digital  y el ABP como estrategias de intervención son muy aceptados 

por los estudiantes por ser una herramienta practica que aborda problemas ambientales reales en un 

ambiente virtual que asemeja las condiciones del fenómeno y/o problema ecológico. Con sus 

comentarios y actitudes los estudiantes denotaron un importante aprendizaje respecto al uso del 

simulador y el nivel de concientización alcanzado frente a los problemas medio ambientales. 

 

Aportes 
 

Con la utilización del simulador se logró que los estudiantes pudieran apreciar en forma virtual 

fenómenos de la naturaleza que están siendo afectados por el hombre y los cambios climáticos 

productos de la deforestación, contaminación del agua, tierra y aire, la ampliación de ciudades, uso de 

productos químicos en las industrias y productos de consumo humano, así como desviación de ríos, y 

construcciones en mantos acuíferos.  

 

Una vez participado los estudiantes en el proyecto de intervención se logró que con el nivel de 

concientización ambiental alcanzado, los educandos participaran en campañas de reforestación, 

limpieza de basura, programas de separación de la basura, creación de carteles alusivos al tema entre 

otros. 

 

Asimismo, se elaboraron una serie de materiales escritos y audiovisuales sobre los problemas 

ambientales y alternativas de solución para atenderlos a corto y mediano plazo, que se han presentado 

en espacios comunes del ITSPR  y en escuelas de los diferentes niveles educativos de la región. 
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Introducción  
 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ha colaborado con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en varios periodos desde la década pasada, en el 

Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA) en 64 inmuebles de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 

El programa inició proporcionando asesorías y explicando los formatos para registrar los 

consumos de agua en las dependencias, lo cual se realizaba a través de reuniones y en cursos cortos. En 

2011 se iniciaron las visitas técnicas a los inmuebles inscritos en el PUERA.  

 

En 2012 se incorporó una propuesta educativa con el fin de sensibilizar a los representantes que 

se encargan de coordinar este programa al interior de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y con esto, se inició la formación de cuadros en materia de uso 

eficiente del agua, los cualesmultiplicarán en cascada esta experiencia al resto del personal de sus 

instituciones, propiciando mejores resultados para el programa de uso eficiente del agua.  

 

Antecedentes 
 

A finales de la década de los noventa se realizaron los primeros esfuerzos por establecer mecanismos 

de cuidado y uso eficiente del agua. En 1999 las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo firmaron un acuerdo  de austeridad, que se ratifica 

posteriormente en 2001 y en el cual se establece la necesidad de que todas las dependencias del 

gobierno federal disminuyan sus consumos de agua. Así, el 26 de marzo de 1999 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federaci·n el ñPrograma de Uso Eficiente del Aguaò. 

 

El IMTA, órgano descentralizado de la Semarnat, fue el responsable en los últimos años de la 

implementación del PUERA en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

La necesidad de lograr mayor penetración con este programa ha hecho imprescindible adoptar 

nuevas estrategias. A partir de 2011 la Dirección General de Planeación y Evaluación de la 

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, responsable del seguimiento de este 

programa, ha trabajado en dos líneas principales. En primer lugar se ha fortalecido la adopción del 

PUERA mediante diversos mecanismos, como la capacitación a funcionarios públicos en el uso 

eficiente y racional del agua, la difusión de material alusivo al tema y la asistencia técnica para la 

renovación de la infraestructura. Todo ello, a través de los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA). 

 

En segundo lugar, se han enfatizado las actividades de seguimiento del PUERA mediante una 

herramienta de coordinación en la que se organiza, prioriza y da seguimiento a acciones concretas 

derivadas de metas específicas, concertadas entre el sector ambiental y otras dependencias y entidades 

de la APF, llamada Agenda de Transversalidad. 

 

Objetivo 
 

El objetivo de incorporar al PUERA una propuesta educativa, fue propiciar la sensibilización de los 

representantes que se encargan de coordinar este programa al interior de las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, y con esto, iniciar la formación de cuadros en materia de uso 

eficiente del agua.  
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Los cuales a su vez repetirían en cascada esta experiencia al resto del personal de sus 

instituciones, propiciando mejores resultados para el programa de uso eficiente del agua en una etapa 

posterior.  

 

Metodología aplicada 

 

En total, se llevaron a cabo once cursos presenciales con la participación de 219 servidores públicos de 

diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: uno sobre Aspectos 

Técnicos del PUERA, cuatro de Agua y Educación y seis sobre Huella Hídrica y Consumo Sostenible, 

como se detalla a continuación. Además, se elaboró el diseño curricular de un curso en línea sobre uso 

eficiente y racional del agua. 

 

Tabla 1 Cursos presenciales impartidos 

 
Resultados obtenidos 

 

Curso de Aspectos Técnicos del PUERA 

 

El curso ñAspectos T®cnicos del PUERAò se imparti· en el CECAL de la Semarnat, a 43 servidores 

públicos provenientes de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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El objetivo general de este curso fue facilitar la implantación del PUERA en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. De manera específica, se pretendía que: el participante 

comprendiera la metodología para implantar el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua 

(PUERA) en la dependencia o entidad que le corresponda y que conociera el proceso de registro y 

captura de información de dicho Programa. 

 

Figura1 Curso ñAspectos T®cnicos del Aguaò 

 
Al término del curso se realizó una evaluación que arrojó los siguientes resultados: Del total de 

participantes, el 27% consideró que el taller fue excelente; el 49% lo calificó como muy bueno; el 18% 

opinó que era bueno y el 6% señaló que era regular. 

 

Algunos comentarios de los participantes en la evaluaci·n, fueron:ñPara m² que soy iniciadora 

en el tema me impacta mucho y tomé mayor conciencia de la necesidad de conservar nuestros recursos 

naturales, y hacerlo extensivo a mis compa¶erosò; ñMe parece excelente el programa en nuestra 

dependencia estamos retomando este programaò; ñMe pareci· excelente y muy apropiado el 

curso/taller hasta para ser difundido entre los vecinosò. 

 

Ante la pregunta sobre lo m§s valioso del curso, contestaron lo siguiente: ñEl conocer el Manual 

del PUERAò; ñ£nfasis y compromiso con nuestra dependenciaò; ñConocer m§s a fondo el programa de 

ahorro de aguaò; ñConsejos para mejoras de c·mo llevar el PUERA, como aprender a manejar e 

interpretar la informaci·nò; ñLos datos del desperdicio del agua y la conciencia de las institucionesò; 

ñDestacar la importancia de la medici·n en el consumo de agua en los inmuebles de la Administraci·n 

P¼blica Federalò. 

 

En los comentarios generales y sugerencias, se¶alaron: ñTratar de que todas y cada una de las 

dependencias se apegaran al programa y sobre todo que se le dé seguimiento por las nuevas 

administracionesò; ñFelicidades al programaò; ñHacer m§s extensivo el programa de ahorro de aguaò; 

ñOjal§ los talleres fueran impartidos de manera m§s frecuenteò; ñSigan adelante yo creo que la 

administraci·n p¼blica tiene que poner el ejemplo todo es cuesti·n de cultura. áGracias!ò; ñNo, s·lo 

gracias por hacer y tener conciencia de lo que estamos haciendo en referencia al aguaò.  

 

 

 

 



13 

 

Curso-Taller de Huella Hídrica y Consumo Sostenible 

 

Se impartieron seis cursos-talleres sobre ñHuella h²drica y consumo sostenibleò, uno de ellos en el 

IMTA, cuatro en las instalaciones de la Semarnat y uno en las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, a un total de 102 servidores públicos provenientes de distintas dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

El objetivo general de estos cursos fue sensibilizar al participante en cuanto al consumo directo 

e indirecto de agua y de manera específica que el participante comprenda los conceptos e importancia 

del ñconsumo sostenibleò, del ñagua virtualò y de la ñhuella h²dricaò, as² como la dimensi·n global de 

la gestión del agua, derivada del comercio de productos con altos requerimientos de agua. 

 

El curso ñHuella h²drica y consumo sostenibleò se imparte en colaboraci·n con la Red de la 

Huella Hídrica, cuya misión, suscrita por sus socios, es promover la transición hacia un uso sostenible, 

justo y eficiente del agua dulce en todo el mundo, mediante:  

 

- El avance del concepto de ñhuella h²dricaò, indicador expl²cito, espacial y temporalmente, del 

uso directo e indirecto de agua por consumidores y productores;  

 

- El incremento de la conciencia sobre la huella hídrica en comunidades, organizaciones 

gubernamentales y empresas, así como el entendimiento de la forma en que el consumo de bienes y 

servicios y las cadenas de producción, se relacionan con el uso del agua y su impacto en los sistemas 

hídricos de agua dulce; y, 

 

- El fomento de formas de gobernanza que reduzcan los impactos negativos, ecológicos y 

sociales, de las huellas hídricas de las comunidades, países y empresas. 

 

Los temas que se abordaron en estos cursos-taller fueron: Conceptos básicos; Escasez de agua 

dulce y contaminación; Huella hídrica de un producto; Huella hídrica de un consumidor; Huella hídrica 

de las naciones; Huella hídrica de una empresa; Evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica; 

Reducción de las huellas hídricas; Red de la Huella Hídrica y Consumo sostenible.  

 

En una segunda parte del taller se trabaj· con un Juego de roles ñGlobalizaci·n de la Gesti·n 

del Aguaò, cuyo objetivo es mostrar, mediante una din§mica grupal y apoyo de un modelo, que la 

gestión racional del agua no es simplemente una cuestión nacional, sino que debe entenderse en un 

contexto global. La eficiencia global de uso del agua se puede aumentar a través del comercio 

inteligente de productos con altos requerimientos de agua. El resultado del comercio, sin embargo, es 

que las huellas hídricas nacionales se externalizan (contribuyendo a incrementar la escasez de agua en 

otros lugares) y que el agua se está convirtiendo en un factor geopolítico (a través de las dependencias 

de recursos internacionales. 

 

Después de participar en este curso-taller, un representante de una de las Dependencias elaboró 

varios posters electrónicos en los que, haciendo alusión a los conceptos vistos en el transcurso del 

taller, transmitía mensajes de concientización sobre el uso y consumo del agua. 
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Figura 2 Curso ñAspectos T®cnicos del Aguaò 

 

 
La mayoría de los participantes de todos los cursos lo consideraron excelente (entre un 60% y 

un 95%); entre el 5% y el 27% lo calificaron muy bueno y entre el 7% y el 20% lo consideraron bueno.  

 

Entre los comentarios manifestados hacia el curso están los siguientes: ñLo pr§ctico que result· 

el curso y la importancia que tiene el consumo de agua y su cuidadoò; ñEl tema Huella H²drica es 

impactante, rompe con paradigmasò; ñAprender del uso, aprovechamiento y consumo del agua en cada 

uno de nosotros para poder contribuir al mejoramiento del planeta y difundirlo con nuestros amigos y 

familiares y centro de trabajoò; ñExcelente un curso din§mico e interesante donde aprend² como querer 

m§s el medio ambiente y el agua y concientizarnosò; ñEntender el valor del agua para la producción de 

bienes y sopesar entre sacrificar los recursos ambientales por el bienestar econ·micoò; Inculcar estos 

conocimientos a otras personas y empezar con las nuevas generaciones (incluir en el programa 

escolarizado)ò; ñMe parece alentador que se sigan impartiendo este tipo de cursos que crean conciencia 

en los participantesò. ñEs necesario difundir a todos los sectores esta informaci·n tan importanteò. 

 

Curso-Taller de Agua y Educación 

 

Se impartieron cuatro cursos-talleres sobre ñAgua y Educaci·nò en las instalaciones de Semarnat, a 74 

servidores públicos provenientes de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal.  

 

El objetivo general del curso fue sensibilizar al participante en cuanto a la problemática del 

agua y su escasez, a la importancia de la educación en los temas del agua, y de manera específica, que 

el participante conociera y aplicara la metodología del programa Agua y Educación y de la guía para 

educadores ¡Encaucemos el Agua!, participando en varias de sus actividades.  

 

En estos cursos-talleres, se abordaron temas como:  

 

- Agua para todos. Plantea algunas implicaciones del crecimiento poblacional. ¿Hay agua para 

todos? ¿Hasta cuándo?;  

 

- Una gota en la cubeta. Dirigida a reflexionar sobre la cantidad de agua dulce disponible en el 

planeta;  
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- Cada gota cuenta. Orientada a identificar e implementar hábitos de conservación y uso eficiente 

del agua;  

 

- Camino fácil. Compara los usos actuales e históricos del agua e identifica estrategias para su 

conservación;  

 

- El dinero se va como agua. Calcula la cantidad de agua que desperdicia una llave con una fuga 

y analiza los beneficios de su reparación; y  

 

- Dilemas. Revisa nuestros valores y decisiones ante algunos dilemas relacionados con el agua.  

 

- Rompecabezas. Promueve la reflexión respecto a los desafíos de efectuar proyectos de 

restauración en torno a los ecosistemas. 

 

- Medio tiempo en la final. Ilustra como las demandas a las plantas de tratamiento provocan un 

sobreflujo. 

 

- Suma de las partes. Demuestra que todas las personas contribuyen y son responsables de la 

calidad del agua de un cuerpo de agua y reconoce que esta ñcontribuci·nò puede reducirse.  

 

Al término de los cursos se realizó una evaluación, que arrojó los siguientes resultados: El 92% 

de los participantes del primer taller, el 59% del segundo, el 37% en el tercero y el 72% en el cuarto 

consideraron que el taller fue excelente, mientras que el 8% del primer grupo, 41% del segundo, 53% 

del tercero y 17% del cuarto lo calificaron como muy bueno; en el caso del cuarto taller, un 11% lo 

calificó como bueno. 

 

Entre los comentarios manifestados están los siguientes: "Me parece pertinente llevar a cabo 

cursos en todos los ámbitos sociales, tanto escuelas, dependencias, y si fuese posible a los mismos 

padres de familia para que lo implementen en la cultura del hogar"; ñEn general el taller me pareci· de 

mucha utilidad y muy interesanteò; "Este tipo de talleres nos da oportunidad de concientizarnos sobre 

la necesidad de cambiar nuestras costumbres en el uso del agua"; "Me agrada el equipo de trabajo y las 

dinámicas que se implementan para desarrollar los temas además que nos integran a participar e 

interactuar para mayor aprovechamiento del tema"; "Que la Semarnat implante estos cursos en todos 

los inmuebles de las secretarias del gobierno federal y de los gobiernos estatales y el DF"; ñLa gu²a y la 

práctica del programa de ahorro es algo que depende de muchas variantes, las cuales no están en mis 

manos resolver, pero trataré de hacer la parte que me correspondeò; ñQue ojal§ cada una de las 

instituciones nos comprometamos tambi®n con el recurso agua para que no falteò; ñMe deja la tarea de 

aplicar y compartir el conocimiento para que esto se haga una cadenaò; ñSe cumpli· el objetivo de 

sensibilizar a los participantes y de promover un esfuerzo personal para apoyar el uso adecuado del 

aguaò;"Los conocimientos adquiridos con relaci·n a los niveles de agua y como lograr disminuir su 

consumo para obtener un mayor ahorro"; ñVivir a trav®s de juegos las diferentes formas de 

ecosistemas, descargas, extracción de agua y contaminación ambiental para saber las consecuencias de 

nuestros actos, y tomar conciencia de lo mismoò; ñAdquirir una mayor conciencia del elemento ñaguaò, 

comprender que todo lo que yo haga o deje de hacer tiene siempre un impacto ecológico, social y 

tambi®n emocionalò. 
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Diseño curricular de curso en línea 

 

Se defini· la ficha t®cnica y se desarrollaron los contenidos para el curso de capacitaci·n en l²nea ñUso 

eficiente y racional del aguaò, con duraci·n de 8 a 10 horas, dirigido a funcionarios de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, en materia de uso eficiente y racional del agua. El 

curso fue diseñado con fines de sensibilización e incluye evaluaciones. 

 

Conclusiones 
 

Como pudo observarse a través de los comentarios de los responsables de la implantación y 

seguimiento del PUERA en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes 

participaron en los cursos-talleres mencionados, se avanzó en la sensibilización sobre el cuidado y uso 

eficiente del agua, tanto en su vida personal, como en sus lugares de trabajo. 

 

Falta mucho por hacer en este ámbito, ya que solo se atendió a 219 representantes de 64 

dependencias, faltando aún por incorporar dependencias en todo el territorio nacional. 

 

Esta propuesta educativa fue solo la primera etapa de la formación de cuadros, que al ser 

quienes se encargan de coordinar el programa al interior de sus dependencias, podrán repetir en cascada 

esta experiencia al resto del personal de sus instituciones. Otros temas para una etapa subsecuente, 

seríananalizar la problemática mundial, nacional y regional del agua, así como temas técnicos muy 

puntuales sobre el uso eficiente del recurso y su óptima aplicación. 

 

Para la construcción de una estrategia para multiplicar los talleres y cursos que permitan la 

sensibilización del resto del personal, es indispensable la formación de educadores al interior de las 

dependencias para que puedan atender tanto a públicos internos, como a los  externos (en los casos que 

aplique). Además se sugiere la realización de un coloquio o evento similar, en el que se pudieran 

compartir las experiencias exitosas de sus dependencias y de otras empresas que están trabajando en 

este tema del cuidado del agua, como las turísticas que se están calificando para ser consideradas como 

empresas responsables con el ambiente. 

 

Adicionalmente se incorporarían otros cursos y talleres en temas específicos para continuar con 

la formación del personal capacitándolo en otros temas de interés, como la elaboración y diseño de 

materiales para ñhacer campa¶asò que inviten a sumarse a las buenas pr§cticas dentro de sus 

instituciones.  

 

El diseño curricular del curso en línea, quedó como propuesta para una segunda etapa, en la cual 

se diseñarán los materiales auxiliares. 
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Cultivarse de, y con la naturaleza, es una forma de aprender en respuesta al llamado de educación 

ambiental, con mayores posibilidades de significación para quienes se mantienen viviendo en el medio 

rural. Lo otro llenarse de información sobre problemas ambientales como parte de una instrucción 

externa, que se sostiene en su propia tradición instrumental y medios, cuyo método empieza por 

comunicar fehacientes declaraciones de emergencia universal, seguidas de conceptos y articulaciones 

teóricas que exigen compromiso inmediato a todos los oyentes. Esto porque es divulgación  donde todo 

mundo es tasado de responsable, no importa los niveles de participación individual en la generación de 

dichos problemas.  

 

Así, la educación ambiental formal implica asumir una escuela de acción pensada y preparada 

metodológicamente para destinatarios neófitos, que son nutridos de un paquete informacional estándar, 

enriquecido de estadísticas, imágenes de deterioro, causas y consecuencias; pero cargado del mismo 

ímpetu utilitarista de lo humano hacia la naturaleza, cuyos criterios de racionalidad es, que los recursos 

naturales alcancen para las futuras generaciones.   

 

En efecto, lo que en este trabajo se quiere mostrar es posibilidad de comprender formas 

alternativas de percepción y traducción de la idea de ambiente desde lo tradicional campesino e 

indígena, respecto a la tierra y demás elementos y fenómenos de la naturaleza, de la que el ser humano 

es parte inseparable, y así reunir elementos de juicio locales que puedan enriquecer un proceso 

formativo etnógeno a favor de una relación natural compatible. 

 

Por ello, se ponen a consideración las posibles aportaciones de la gente rural, donde hay sabios 

natos que se desempeñan como: curanderos, sanadores, consejeros, ancianos, autoridades, sabedores y 

visionarios de la comunidad, quienes procuran el bienestar colectivo en su sentido amplio y bajo el 

influjo de sus cosmovisiones y experiencias ancestrales, que son afines con las culturas tradicionales de 

sus pueblos. Considerar que ellos además representan una epistemología natural que no ha sido 

valorada. 

 

El sentido del conocer y saber entre la ciencia y la tradición 

 

Cada civilización determina sus formas de construcción del saber de acuerdo a sus inclinaciones e 

interés. Así que, la civilización moderna busca que la construcción de su conocimiento contribuya a un 

mayor ejercicio de dominio, prevalencia y sujeción sobre instancias de las que se desea controlar su 

aprovechamiento, entre ellos a la naturaleza. 

 

Por ello también el afán de objetividad de ese saber, legitimado en su carácter científico, y 

restringido a la producción de conocimientos comprobables y capitalizables en un conjunto de 

enunciados que denotan o describen objetos. Con ello se busca ser competentes para excluir a otros 

enunciados y así reafirmar su veracidad frente a la exhibición de la falsedad del contrario. Del mismo 

modo, la auto-exigencia canónica de poseer una ruta demostrable a través de la cual se ha llegado a la 

producción de tales conocimientos y la articulación del lenguaje de precisión para comunicarlos 

(Lyotard, 1991); modalidad del saber que es llamado conocimiento instrumental con atributos de 

eficiencia, y en sí mismo considerado como un bien que las sociedades subdesarrolladas deben aceptar 

sin cuestionamientos.  

 

Sin embargo, Lyotard (óp. cit.) manifiesta que el conocimiento científico es solo un 

subconjunto del saber humano, que está inmerso en una pluralidad de fines de producción y formas de 

manifestación; y hace referencia a otra forma de saber que es comunicado a través de la narración.  
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Propio de las culturas consideradas como pre-modernas o tradicionales, cuyo dominio no sólo 

es para aprender a usufructuar sino para comprender la vida y vivirla en plenitud, justicia, belleza y 

eficiencia. 

 

Por consiguiente, ese tipo de saber permite el desarrollo de comprensión y  destrezas para el 

hacer, tener, oír y decir, mismos que son comunicables a través del relato, por lo que Lyotard lo 

denomina: saber narrativo. 

 

El saber narrativo tiene la virtud de no discriminar tajantemente entre lo positivo y negativo, o 

lo aceptable e inaceptable, sino más bien a realizar en el oyente un proceso valorativo para que asuma 

las condiciones de lo conveniente o inconveniente; esperando que ese proceso armonice en un buen 

vivir en comunidad, de modo que dicho conocimiento no es imparcial ni universalizable, sino portador 

de una identidad explícita.  

 

El carácter pertinente y directo en que el saber narrativo es comunicado ha requerido del uso de 

formas impersonales como: anécdotas, parábolas, alegorías, refranes, proverbios, versos y fábulas, 

entre otras, cuyos atributos son comunicar la idea sin herir ni generar contienda. Más bien convocando 

a través del ejemplo para vivir en apego a la buena tradición, y como estímulo para desarrollar las 

destrezas necesarias para hacer la vida. Tales enseñanzas, por el vehículo narrativo en el que 

comparecen animales, plantas o espíritus, entre otros, hacen que sean fácilmente memorizables y se 

pueden actualizar o adaptar para mejor aplicación. 

 

Por ello, la virtud de los comunicadores entre las sociedades tradicionales es: saber qué decir 

para poder ser escuchado; saber qué escuchar para poder hablar y, saber qué asunto ir posicionando 

para centrar sus interpelaciones. Esto es de tal manera, que dicho ámbito del saber se produce con 

eficiencia, justicia y belleza, y juntos florecen como la verdad del momento más allá de un saber 

técnico (Lyotard, 1991).  

 

Quiere decir que esta sabiduría de carácter comunitario, busca penetrar en un estado de 

revelaci·n de totalidad de la naturaleza, como cuando el sabio dice: ñévi m§s all§ de lo que puedo 

decir y entender más de lo que vi, porque estaba yo mirando de manera sagrada las formas de todas las 

cosas en el espíritu y la forma de todas las formas como ellas deben de vivir juntas como un serò  (Phil 

Lane, Jr., Judie Bopp, Lee Brwn, 2003, pág. 7). 

 

El poder de la narrativa como mediación del saber requiere de los actos de habla plenamente 

comprensibles, elegantes y ecu§nimes ñdonde se ponen en juego las relaciones de la comunidad 

consigo misma y con el entornoò (Lyotard, 1991, p§g. 20), pudiendo ubicarse m§s all§ del 

conocimiento probo y tácito. Así, nuevas circunstancias del saber que aparecen en el medio rural suelen 

canalizarse al acto de: vamos a inventar un cuento; aunque para el caso de las recientes manifestaciones 

de la cuestión ambiental comunitaria, implicada de relaciones de consumo con el medio moderno, aún 

no se han logrado traducciones a una forma de saber narrativo, faltando mayor experiencia y 

comprensión para relacionar los efectos adversos de la contaminación, degradación y desequilibrio en 

la salud de las comunidades de vida. 

 

Formas de relacionar el ambiente desde las perspectivas tradicional y moderna 

 

Cierto es que la problemática ambiental global es compleja, aunque ya hay un camino recorrido por los 

visionarios y expertos en la materia.  
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Quienes han tenido la posibilidad de incorporar una currícula de saberes estandarizada para 

sobrellevar la vida urbana ó para valorar y actuar sobre los ñrecursos naturalesò; sin embargo, cabe 

resaltar que las formas de canalizar la problemática a estructuras de conocimiento y acción entre la 

sociedad citadina y rural deberían diferenciarse. Esto, porque mientras en las ciudades se considera que 

el suelo es sucio, y en consecuencia, han creado un mundo de asepsia para no entrar en contacto con él 

como parte de su proceso de dignificación; los campesinos no tienen inconveniente en levantar un 

alimento de la tierra e ingerirlo, con el argumento de que: ñal fin que la tierra tambi®n nos va a comer a 

nosotrosò; y entonces entre ambos no se comparten significados. 

 

Entonces, mientras en el pensamiento citadino se piensa heroicamente haciendo 

conservadurismo ambiental y sustentabilidad, al que suele asociarse posibilidades para hacer ñnegocios 

verdesò, el campesino apela por el car§cter sagrado y no inquisidor de ganancias sobre la tierra. As² 

mismo, las sociedades urbanas de cierto corte academicista y político-ambiental forman agrupaciones 

civiles para defensa de la biodiversidad bajo una forma de comprensión en el marco de la vida buena; 

mientras que en el medio rural e indígena se realizan rituales de agradecimiento y tributo a la madre 

tierra ñd§ndole de comerò y esperando pacientemente que el tiempo transcurra benigno para la salud y 

las cosechas. 

 

También, desde el entorno científico-técnico y normativo, se ha creado una autoridad sobre la 

naturaleza para explotarla, preservarla o administrar racionalmente su aprovechamiento, creyendo que 

el hombre debe estar siempre armado para enfrentar las vicisitudes del medio ambiente; en tanto que en 

el medio rural se reconoce y respeta la autoridad de la tierra como un ente vivo que también tiene 

voluntad y marca los designios del hombre. 

 

Entonces, en un lado se actúa profesionalmente para que el hombre civilizado adquiera una 

nueva cultura ecológica como parte del amplio acervo en su saber cotidiano; mientras que para los 

pueblos indígenas no hay más que una sola cultura indivisible, surgida sobre la experiencia de una 

larga relación con la tierra donde hay que promover la tradición. 

 

Cómo se aprende y comunica el sentido ambiental moderno 

 

El conocimiento ambiental moderno es una derivación del proceso estandarizado de producción 

científica impregnada de tradición utilitaria, donde no ha sido desmontado el sistema de pensamiento 

ñque confiere dignidad a la vida humana a partir de una separaci·n ontol·gica respecto de la 

naturalezaò (Cortez, 2011). Por ello, la educaci·n ambiental trae una construcci·n de contenidos y 

formas modelada para currícula desde sus diseñadores pedagógicos; pero sus comunicadores -los 

docentes- relacionan poco ñla manera en que han ido construyendo los sentidos y significados sobre la 

mismaò (Terr·n, 2008). Esto, considerando que en un sistema de ense¶anza tambi®n hay ñcreencias de 

una sociedad y sus representaciones sobre el mundoò (Ib²dem, p§g. 62) que buscan ser reproducidas 

eficazmente. 

 

La creencia predominante es que, los problemas ambientales derivan de los patrones 

insostenibles de producción y consumo ligados a un concepto convencional de desarrollo, en el marco 

de una lucha económica mundial empeñada en competir, por lo que de antemano, el deterioro 

ambiental es inherente e infranqueable a dicho proceso (SEMARNAT, 2006). Sin embargo, ninguna 

nación plantea detener su crecimiento económico ni reducir sus prácticas de consumo porque 

paradójicamente iría contra su desarrollo.  



21 

 

Aun así, la opción de educación ambiental moderna es aprender a proteger ïtarea difícil-, a 

mitigar y restaurar los ecosistemas, haciendo sostenibles sus procesos de producción y sustentables sus 

modos de vida; pero sin explicitar acciones que orienten un cambio de estilo de vida, ni su perspectiva 

filosófica de relacionamiento con la naturaleza, porque persiste el rol asignado a ésta como proveedora 

del recurso natural y servicios para el hombre. 

 

En consecuencia, las ciencias ambientales son una línea de producción de conocimiento que 

están respaldadas por investigaciones científicas altamente especializadas para responder 

estratégicamente dentro de un medio social y político, en el que prevalece la idea de guerra permanente 

entre el bien y el mal ambiental con visiones apocalípticas, de las que se pretende construir heroísmos y 

épica ambientalista bajo la cultura de combate a la externalidad. 

 

De antemano, el problema ambiental ya se ha oficializado a partir de reuniones político-

ambientales y cumbres de la tierra, de la que derivan planes y programas nacionales en respuesta a 

compromisos globales, donde también se articulan diferentes gremios ambientalistas que se ocupan del 

apartado científico. Así mismo, se han integrado empresas que ofrecen las soluciones técnicas bajo 

esquemas de competitividad; así como sus respectivas representaciones que hacen intervención política 

y divulgación. 

 

Con ello, una ideologización ambientalista es formulada y bajada hacia las sociedades rurales y 

suburbios urbanos, para que tomen conciencia de que el hombre se encuentra solo contra el monstruo 

del deterioro ambiental que a todos nos alcanza porque está amenazada la continuidad de la especie. 

Así mismo, los medios de información privilegian la difusión de aquella información científico-técnica 

ambientalista que no comprometa intereses específicos, y buscando que el oyente tome conciencia de 

proteger los recursos naturales de interés económico que suministran a la industria; mas no para 

sensibilizarse sobre la forma en que él mismo está expuesto a perder su salud, o la forma como le 

cambian las condiciones naturales para el auto-sostenimiento de la vida. 

 

El saber ambiental en controversia 

 

Mientras las pretensiones de conocimiento superior para el manejo ambiental moderno, no dejan de 

justificar y otorgarse una mayor autoridad administrativa sobre la naturaleza, por el hecho de sentirse 

amenazados o bajo riesgo, pocos reconocen ser la amenaza en este contexto. Por consiguiente, las 

acciones de los expertos se orientan a enseñar a manejar; y no se está considerando la posibilidad de 

que la naturaleza, los ñruralesò y/· los indios (antes ñlos naturalesò) tengan ense¶anzas al respecto; por 

el contrario, suelen ser señalados como los causantes de la degradación y deterioro asociado a su 

ignorancia y pobrezas. 

 

Sin embargo, se puede considerar que los campesinos e indígenas han aprendido en la 

naturaleza por necesidad de gestión garantizada de la vida, misma que han logrado a partir de vivir una 

relación más estrecha, empática y espiritual con ésta. Por consiguiente, en sus actitudes no pretenden la 

separación o ruptura para hacer una vida buena y digna como lo es en una plataforma de concreto -la 

urbe-, generadora de la noción de ciudadanía, en detrimento o desecho de la condición de campiranía. 

Tampoco hay oídos científico-ambientales para la percepción del saber de quienes están y viven esa 

estrecha relación (los campesinos) porque de antemano, sutilmente se siguen siendo eslabones de la 

barbarie. 
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Por otro lado, se pretende controlar los fenómenos adversos que produce el deterioro ambiental, 

más el ciudadano común no está dispuesto a sufrir las reacciones curativas de la misma naturaleza; en 

cambio, se tipifica al fenómeno ambiental como una expresión de ese estado salvaje convertido en 

ñamenaza externaò, como ya se ha mencionado. A final de cuentas, tampoco hay disposici·n real para 

producir bienes ecosistémicos, ó a cambiar la rentabilidad económica por la rentabilidad socio-

ambiental subsumible en la tierra, porque desde el individualismo no hay disposición a dar, sino que en 

todo se persigue la utilidad. 

 

Indicios indígenas y campesinos al relato ambiental autóctono 

 

Hay movimientos nacionales, macro-regionales y mundiales de naturaleza social indígena y campesina 

que desean ilustrar modos de vida en consonancia y respeto con la Madre Tierra, quienes ya tienen una 

organización epistémica para sustentar sus planteamientos. Sin embargo, el propósito de este apartado 

es dilucidar hasta qué punto los grupos campesinos e indígenas que no se encuentran explícitamente en 

estos procesos de lucha, y más bien son objeto de acciones de educación para la sustentabilidad global, 

desatan sus propios procesos laterales de reflexión y toma de conciencia sobre lo pertinente e 

impertinente de la acción y realizan adaptaciones benéficas en sus culturas locales. Para ello, se hace 

referencia a un taller de capacitación en materia de desarrollo sustentable con representaciones 

comunitarias otomíes, convocado por el antes Instituto Nacional Indigenista (INI) a través de la 

organización indígena del Fondo Regional de Texcatepec, Ver. (FIRT), en el año de 1998. 

 

Ocurrió que mientras metodológicamente se brindaba información y sensibilización sobre el 

estado global de los recursos naturales y sus tendencias al deterioro, tanto como el fenómeno de la 

explosión demográfica y la necesidad de adecuar nuestras prácticas tecnológicas tradicionales y formas 

de vida hacia un futuro común más duradero, una reacción grupal pareció ser portadora de una forma 

de disensión.  

 

Esto es, que mientras transcurría el evento, un grupo espontáneo de  asistentes que parecían 

haberse distraído en una plática amena en una sección del auditorio, al ser abordados mostraron estar 

circulando sus propios dibujos en fragmentos de papel, donde ilustraban animales y ciertos tipos de 

personas de la comunidad, que por sus formas de conducta y aspecto, ñya eran sustentablesò: el gato, 

porque hace un hoyo para ocultar sus heces; el mapache, porque temprano va al río a lavarse la cara; el 

cerdo, porque se come lo inmundo de la comunidad y aún así se muestra saludable; el tlacuache, 

porque junta basura y con ella hace su madriguera; el pobre, porque desea poco y por lo tanto no 

compra basura, o la recicla hasta que ésta pierde toda utilidad ante sus síntomas de desintegración. 

 

Esta acción parecía fluir en dos sentidos: en primer lugar, que había una apropiación del 

aprendizaje del taller; pero también cierta interpelación ante la sapiencia de los conceptos, que de 

antemano etiquetan a todo mundo de culpabilidad ambiental, cuando que en realidad, más allá del 

entorno humano y de sus prototipos de ciudadano convencional, el mundo está bien hecho y marcha. 

Esto es, que en las habilidades de otras sociedades marginales a la modernidad puede haber 

sensibilidad para identificar, reconocer y canalizar a un entendimiento sobre los procesos de la 

naturaleza conforme los problemas se vayan presentando en su contexto local, mismos que la ciencia 

ambientalista trata de re posicionar. 

 

Considerar entonces, que ese pensamiento indígena no solo puede interpelar al conocimiento 

humano para resarcir una problemática general, sino enfocar el entendimiento de su totalidad 

comunitaria, en la que las plantas, los animales, los ríos y las montañas.  
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Que también tienen un saber que demanda ser reconocido; y no se trata de nociones perecederas 

de naturaleza sino de transiciones en las que hay mucho que aceptar, adaptarse, corregir o dejar 

transcurrir. 

 

A final de cuentas, en el campo también se resiente el cambio climático, las alteraciones en los 

ciclos de vida y el empobrecimiento de la tierra; pero no para añorar tiempos de bonanza económica 

sino como preocupación por la reducción de posibilidades de vida en su sentido amplio, porque toda 

explicación y toma de responsabilidades es canalizada, en primera instancia, dentro de una 

cosmovisión propia; a menos que la insistencia de la visión moderna de las cosas haga una nueva 

escalada de colonización en su pensamiento local. 

 

La condición social y humana que se vive en el campo no es la misma que la de la ciudad. Allá 

se sufren consecuencias de la falta de sustentabilidad de manera directa e inmediata en la pérdida de 

cosechas y deterioro de la salud. En general, pérdida de capacidad para el auto-sostenimiento; sin 

embargo en la ciudad los efectos son distintos, como el encarecimiento de los alimentos, pérdida de 

calidad de los mismos, o contaminación y degradación de su calidad ambiental. Por consiguiente, el 

problema se internaliza de manera distinta, y la producción de conocimiento para canalizar 

explicaciones y soluciones tributan a su paradigma. 

 

Hacia una idea compatible de sustentabilidad 

 

Dice Álvaro Hernández Martínez  que la sustentabilidad es una buena idea cuando no se asume como 

un modelo, sino como una expectativa amplia y plural de sostenimiento de la vida en el planeta desde 

la mirada de la comunidad. Pero para ello, hace falta ennoblecer la política pública para no producir 

acciones simuladas que sólo tributan a intereses de control de la tierra, el dinero y la empresa, porque 

all² el ser humano siempre ha querido ñexplotarò; y al ver que su acci·n deteriora, le deviene el deseo 

de controlar el futuro y la vida, y procurar reservas para continuar su bienestar. Entonces, la 

sustentabilidad está bien, pero depende de quién la dice; y por consiguiente, de quién determina el 

marco legal de la misma. 

 

Lo ideal es que esas aspiraciones tengan traducibilidad local para canalizar energía creadora 

desde sus propias cosmovisiones, porque la comunidad articula sus propias razones para organizar sus 

asuntos y responsabilidades entre hombres, mujeres, niños y ancianos, quienes necesitan participar en 

la procuración de sus propios resguardos buscando arreglo; pero arreglar no es lo mismo que buscar el 

cambio, sino hacer un mejor provecho de lo que hay.  

 

Puede llegarse el caso en que el hombre indígena tenga que cambiar, pero tiene que surgir desde 

su interior, sobre un proceso largo de toma de decisiones; porque cuando algo le es impuesto desde 

fuera, así sea una buena idea de sustentabilidad, frecuentemente no funciona. Sin embargo, los 

programas tienen prisa en implementar lo nuevo y no se da tiempo a la apropiación indígena, de donde 

deviene el fracaso.  

 

En tanto sustentabilidad, desde el mundo tecno-científico moderno se puede transferir al medio 

rural su intencionalidad pero no exportar sus paquetes de acciones, porque al hacerlo se imponen 

intenciones unilaterales, mismas que se complican desde sus palabras, hasta tornarse en ideas no 

realizables. En cambio, dice Álvaro Hernández, que para enseñar en la comunidad las cosas no se 

dicen, sino que se hacen.  
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Esto contrasta con la forma intelectual moderna, que encuentra un primer nivel de satisfacción y 

complacencia en la elaboración de sus conceptos para informar sobre una intención, y allí suelen 

estancarse creyendo haber alcanzado el objetivo. Luego, hacen que un aprendiz o educando se forme en 

el conocimiento de esos conceptos, adopte el juego de palabras, las memorice, apruebe y se 

responsabilice de convertirlas en acciones. Sin embargo, puede que tal aprendiz nunca alcance a 

entender la articulación del fenómeno y sobre cómo está aconteciendo; y sólo sepa reproducir la 

técnica, porque además lo tiene que pensar desde un idioma tecno-científico sin una relación intrínseca 

a nivel simbólico de su cosmovisión, particularmente tratándose de entornos rurales indígena-

campesinos; y entonces puede ocurrir que el educando se enajene en el mundo de los conceptos pero se 

olvida de la tierra. 

 

Ocurren montajes forzados de educación ambiental ó para la sustentabilidad, por ejemplo en lo 

relacionado al tratamiento de las excretas humanas, por percepciones distintas entre la ciudad y el 

campo. Sucede que la ciudad padece de ñcacofobiaò -dice Álvaro Hernández; mientras que en el medio 

rural, como la Huasteca, el campesino indígena concibe a las excretas como algo natural, y para ir a 

defecar, se dice en náhuatl: manionkisati; y el vocablo se descompone en sus fonemas: ma 

(exhortativo), ni (yo), on (ir y volver pronto), ki (salir) y sati (voy hacia allá), que en otras palabras 

quiere decir: ñvoy all§ afueraò; pero el vocablo tambi®n lleva impl²cita la prontitud de ñvoy y vuelvo 

prontoò, y se indica con un alejarse un poco, porque el fonema sugiere la intenci·n de ir al monte. 

Entonces, cuando se le pone la señalización multilingüe a los espacios de la Universidad Veracruzana 

Intercultural ïCampus Huasteca (UVI), no había forma de llamarle a los sanitarios, porque ya implican 

una infraestructura dentro del edificio, y se determina de llamarles en náhuatl Xixcalco. 

 

Mo-xixa, es el acto de defecar, pero calco es la casa, y el montaje tecnológico contradice una 

idea original de ñcasaò, que no es solamente un edificio con techo sino un lugar para habitar del ser 

humano, donde cada espacio interior, tanto como de entradas y salidas, tienen un simbolismo mágico-

espiritual cual unidad sagrada. El acto de defecar es originalmente alejarse un poco de esa unidad; y 

entonces, reproducir la cultura citadina de las ñaguas encerradasò (water closed o WC, del ingl®s) o 

bien la letrina dentro de las comunidades indígenas, trae contradicciones existenciales.  

 

Lo mismo se ilustra una referencia respecto al uso de sanitarios de las Unidades Médico-Rurales 

(UMR-IMSS) de la región, cuando una enfermera relata los contratiempos con pacientes indígenas y 

campesinos durante los primeros a¶os de instalaci·n de esta instituci·n rural, por la d®cada de los 80ôs 

del siglo pasado, porque los pacientes durante su estancia en la clínica solían defecar fuera del 

excusado ya que en el interior tenía agua limpia que no concebían ensuciarla, sumado a que el mueble 

era blanco e impecable. 

 

Una de las añoranzas a su identidad rural de un compañero estudiante de agronomía, era que 

estaba olvidando a percibir su propia ñcacaò en combinaci·n con el aroma h¼medo de su tierra de 

monte. Más aún, estaba entrando en un mundo de asepsia en el que se estudian y persiguen a supuestos 

enemigos microscópicos en ese tipo de desechos humanos.  

 

En muchos casos finalmente ocurre la separación del individuo de su vida comunitaria hacia un 

esquema citadino, donde la adopción de nuevos conceptos de vida provocan un rechazo y dificultad de 

retorno a su otrora vida rural; y con eso la ciudad tiene la facultad de desarticular la cultura de sus 

inmigrantes rurales, sumado a la educación institucional que forma en sus contenidos genéricos con 

esencia urbana.  
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El asunto es entonces valorar la educación ambiental necesaria para el medio rural e indígena, 

factible de inducir como procesos constructivos endógenos, sopesando qué elementos de la misma son 

edificantes y cuáles resultan al final contraproducentes, para así articular una epistemología pertinente 

hacia sustentabilidades compatibles a cada vertiente cultural, considerando que siempre hay remanentes 

campesinos arraigados a su esquema rural. 

 

Expectativa de una comunalidad educativa holístico-ambiental 

 

La epistemología es comúnmente entendida como la articulación teórica que explica la producción del 

conocimiento, en el ámbito selecto de intelectualidad científica; por lo que podría parecer irreverente 

hablar de una epistemología campesina e indígena para la sustentabilidad local. Sin embargo, en el 

campo también se aprende a hacer y reconocer caminos y no solo a andarlos. Así que, campesinos e 

ind²genas ñconocedoresò suelen manejar procesos sugestivos para aprender a vivir, por encima de los 

históricos problemas que les han acaecido en el transcurrir de su existencia, siendo en la actualidad el 

asunto ecológico. 

 

Sin embargo, sus potencialidades en la materia son: que han estado insertos en cierta simbiosis 

con la naturaleza, por lo que no ubican su relación con ésta en términos de competencia, y por ello, 

pueden concebir la educación para la sustentabilidad como el repunte de una tarea moral para estar 

unidos dentro de una comunidad viviente.  

 

Entonces, su expectativa puede no intentar abolir los desequilibrios ecológicos, sino incorporar, 

asimilar, entender y convivir sin otorgarse la autoridad relacionante; en cambio, vivir una mayor 

proximidad desde una apertura de cuerpo y mente. Esto, considerando que aún pueden generar mayor 

experiencia y entendimiento desde sus propias culturas para actualizar una comprensión terrenal, donde 

plantas, animales y fenómenos naturales, enseñan y alertan, de modo que no son sólo objetos a 

manipular para un arreglo ecológico. Por consiguiente, una educación ambiental desde la comunidad 

debe conducir a sus miembros a una mayor responsabilidad de relacionamiento con la tierra: sin 

voracidades, maltratos, discriminación ni persecución de las otras formas de vida. 

 

Otra posibilidad es que el compromiso ecológico enriquezca la participación comunitaria, donde 

el papel de sus sabios, sea comunicar una mayor concordia con la naturaleza. Ellos ya desde su papel 

de curanderos han estado al cuidado, no sólo de la salud física humana, sino también de la tierra, el 

agua, el aire y la luz (fuego), unida a prácticas de armonización y rituales propiciatorios para curar a 

toda la comunidad, sus campos de cultivo, aguas, montes y animales; pudiendo entonces reiterar 

algunos aspectos de ese cuidado de la tierra. 

 

Los curanderos o chamanes, como guías responsables de la salud comunitaria, fomentan la 

expectativa de aprender a dialogar con la necesidad, y no solo a liberarla. Esto, porque reconocen que 

la vida fluye entre todos los seres vivos, y ñLas plantas est§n dispuestas a transferir su vida a la 

nuestraò, dice Ariel Guzik , pero adem§s, reconocer que todas las formas de vida se manifiestan con 

fragilidad en el planeta, y lo que al hombre le pasa es similar a lo que le está aconteciendo a todo el 

planeta, dice Ariel; y continúa diciendo que en la actualidad le aqueja un mayor desequilibrio en salud: 

enfermedades cada vez más incurables. Entonces, debemos aprender con nuestro cuerpo, a partir de un 

entendimiento, para trasladar dicho marco de padecimientos a otros seres vivos y al planeta entero; que 

es diferente de aprender mecánicamente y con preámbulo teórico. De allí la diferencia entre llegar a ser 

sabios o llegar a ser necios tecnológicos. 



26 

 

La tierra tambi®n tiene que pasar por un proceso como ñpacienteò, lo que implica una forma de 

entendimiento en el que se genera ñconocimientoò para la salud eco-sistémica, como acontece a todo 

enfermo. Entonces, si ahora buscamos tratamiento naturista para nuestro cuerpo, tendremos que admitir 

el auto-tratamiento naturista de los ecosistemas, cuyos padecimientos son provocados por saturaciones 

del quehacer antropogénico. Entonces, más allá de la sustentabilidad, lo esperado es que lograr modos 

de vida transcurriendo con alegría, significado, solvencia y trascendencia, donde la educación 

ambiental compatibilice lo que pueda ofrecer sin imponer sus cosmovisiones y paradigmas. 
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Introducción  
 

Hoy en día es bastante generalizada la visión que los mercados son las instituciones más efectivas y 

eficientes para asignar los recursos escasos, sin embargo, sabemos que en presencia de externalidades, 

los mercados no producen asignaciones socialmente eficientes (Machín y Casas, 2006). 

 

Los recursos naturales carecen de precio, al no existir un mercado donde puedan ser 

intercambiados. Pero esto no quiere decir que no tengan valor. Por lo tanto, es necesario tener alguna 

forma o método para estimar este valor o de otra forma contar con un indicador que nos diga la 

importancia del bien o servicio ambiental en el bienestar de la sociedad así como para valorizar el bien 

o servicio ambiental, es muy factible utilizar el dinero como factor común (Azqueta, 1994). 

 

La valoración económica, que propone la economía ambiental y de los recursos naturales, 

consiste en asignar valores monetarios a los bienes, servicios o atributos que proporcionan los recursos 

naturales y ambientales, los cuales se caracterizan al igual que los bienes públicos en no tener mercado, 

como se mencionó en el párrafo anterior (Valdivia, 2009). 

 

La valoración económica ambiental de los recursos naturales, es sin dudas un importante 

mecanismo y se ha planteado como una estrategia viable para lograr una mejor conservación y manejo 

de dichos recursos naturales aunque no resuelve, de forma definitiva, los procesos de degradación y 

sobreexplotación del medio ambiente. El presente estudio tuvo como objetivo principal la valoración 

económica de los servicios ambientales que nos proporciona el parque eco tur²stico ñValle de Piedras 

Encimadasò y para esto se utiliz· el m®todo de valoraci·n contingente; este m®todo se utiliza para 

estimar los valores de no uso o de uso pasivo, pues es la técnica directa más usada de valoración 

ambiental y es la única que puede llegar a calcular el valor aproximado de un recurso ambiental 

incluyendo los servicios ambientales. Una característica que tienen los recursos ambientales es que no 

tienen mercado, es decir, no tiene precio y ni se saben las cantidades transadas. 

 

El estudio se justifica, porque nos sirve para tomar decisiones sobre los usos alternativos de los 

recursos naturales, el diseño de políticas ambientales para regular el acceso y el uso de los mismos y 

por constituir un elemento esencial para la actividad económica en la actualidad. 

 

Materiales y métodos 

 

Los materiales que se consideraron para obtener información y posteriormente realizar el análisis de los 

resultados obtenidos fueron: encuestas realizadas ñin situò y el software NLOGIT versión 4.0.1, el cual 

es utilizado para obtener disponibilidades a pagar  y obtener valoraciones económicas El enfoque del 

estudio fue cuantitativo y tuvo un alcance descriptivo pues, además de realizar la valoración económica 

también se midió y recogió información sobre aspectos socioeconómicos, adicionalmente se determinó 

la disponibilidad a pagar de los visitantes, esto para cumplir con el punto establecido por la 

Administraci·n del Municipio de Zacatl§n de ñConsolidar la actividad tur²stica como una industria que 

fortalezca la actividad econ·mica, favorezca la identidad,  y ofrezca empleos mejor remunerados.ò. La 

investigación se realizó durante el verano de 2012. 

 

Se aplicó un muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra, utilizando la 

fórmula para poblaciones grandes o infinitas.  
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Una Población se denomina grande o  infinita cuando tiene un número extremadamente grande 

de componentes como el conjunto de especies que tiene el reino animal. Por lo tanto al utilizar esta 

fórmula lo que menos interesa es el tamaño de la población de estudio, la fórmula utilizada fue la 

siguiente: 

 

 
(1) 

Dónde: 

 

n =representa el tamaño de muestra final (número de encuestas a aplicar). 

 

Z^2=nivel de confianza requerido para generalizar los resultados hacia toda la población. El nivel de 

confianza (Z) se obtiene bajo la curva normal. En este caso se empleó el 95% de confianza, dividiendo 

entre dos, ya que la curva está distribuida en dos partes iguales y buscando el resultado en tablas se 

obtiene Z=1.96. 

 

S^2= se refiere a la varianza que es la desviación cuadrática media de las observaciones a la media; fue 

obtenida a partir de las respuestas positivas (1) y negativas (0) dadas en la encuesta piloto. En este 

estudio S² = .20229885. 

 

E^2= nivel de precisi·n, simbolizado por una ñEò, significa la precisi·n con la que se generalizaran los 

resultados. Este valor permitirá calcular el intervalo en donde se encuentran los verdaderos valores de 

la población. Es necesario aclarar que el nivel de precisión (E) no es el complemento del nivel de 

confianza (Z). Se puede trabajar con una Z=95% y una E=6, 7 u 8%. Para esta investigación E = 5%. 

 

Utilizando los datos anteriores: 

  

Nivel de confianza (Z): 95% (1.96 área bajo la curva normal tipificada). 

 Nivel de precisión (E): 5% (.05). 

 Varianza S² = .20229885 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula: 

 

 
(2) 

n = 310.86 

 

El tamaño de la muestra n está formado por 311 encuestas pero se eliminaron 53 encuestas 

debido a respuestas incoherentes que proporcionaban los visitantes y por estar incompletas. Entonces la 

muestra final es de n= 258 encuestas. 
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Variables analizadas que determinan la disponibilidad a pagar 

 

Adicional a este paso, de determinar el tamaño de muestra, se buscó una función que explicara la 

probabilidad a responder afirmativamente de estar dispuesto a pagar por parte de los visitantes al Valle 

de Piedras Encimadas para su conservación. Aplicando un modelo econométrico de regresión logística, 

modelo logit binomial, este tipo de modelos estima la probabilidad de ocurrencia de un evento, el cual 

se plantea de la siguiente manera para determinar dicha disponibilidad:  

 

 
(3) 

 

En el cuadro 1 se explican las variables utilizadas en el modelo logit, las cuales se utilizaron 

para determinar la probabilidad a pagar de los visitantes, pues actualmente no se cobra una tarifa de 

entrada al Valle de Piedras Encimadas. 

 

Método de Valoración Contingente, fundamento teórico. 

 

En su utilización más habitual, al aplicar este método, se simula un cambio en la provisión de un bien y 

un programa o política para conseguir el cambio descrito. Entonces mediante una encuesta se le 

pregunta al individuo por la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar o, alternativamente, se le 

presenta un precio mínimo que la persona entrevistada puede aceptar o no en compensación por verse 

privada del bien público. El valor que se obtiene hace referencia a la diferencia en el bienestar de la 

población por el cambio discreto analizado (Mogas, 2004). Este método consiste en determinar la 

valoración que otorgan las personas a cambios en su bienestar debido a cambios en la oferta de un 

recurso natural usando mercados hipotéticos. 
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Tabla 1 Variables Analizadas en el Modelo Logit 

 
Resultados y discusión crítica 

 

Actualmente el lugar se encuentra concesionado a una asociaci·n civil denominada ñBellas Praderasò. 

En el año 2007 se constituyó dicha asociación, formada por un presidente, un consejo directivo y un 

comité general, este consejo, se encuentra integrada por 45 socios de la localidad. Al platicar con un 

gu²a del Valle de Piedras Encimadas coment· que uno de los objetivos de la Asociaci·n ñBellas 

Praderasò es ñmantener las instalaciones del lugar y de esta forma conservar el empleoò. 

 

Desde el año de 2011, el municipio de Zacatlán forma parte del programa federal llamado 

ñPueblos M§gicosò, siendo el n¼mero 39 en recibir tal t²tulo y el segundo en el estado de Puebla 

(Martínez, E.F. 6 de Abril de 2007). 

 

La fase operativa del estudio se desarrolló en el parque eco turístico ñValle de Piedras 

Encimadasò, este Valle pertenece a la comunidad llamada Camotepec la cual se encuentra localizada en 

el municipio de Zacatlán, Puebla. Se ubica al principio de la sierra norte del estado de Puebla, 

localizándose a 20º 02´de latitud norte y 98º 04´de longitud oeste y a una altura de 2470 metros sobre el 

nivel del mar, contando con una extensión de 4 ₣km₤^2 circundado por un bosque de pinos el cual 

sufre una tala inmoderada. Podemos ver la ubicación del valle en la figura 1. 
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Figura 1 Localizaci·n parque eco tur²stico ñValle de Piedras Encimadasò. 

 
 

Caracterización Socioeconómica 

 

En este apartado se muestran las principales características socioeconómicas de aquellas variables que 

intervinieron en la regresión logística, así como la percepción ambiental que tienen las personas sobre 

el Valle de Piedras Encimadas (VPE).  

 

Tarifa de entrada. Precio estimado (Est). Se le hizo la pregunta al visitante de que si estaría 

dispuesto a pagar una tarifa de entrada para ingresar al Valle y de esta forma  garantizar la 

conservación y desarrollo sustentable del sitio; las tarifas de entrada propuestas fueron de $5, $10, $15, 

$20, $25, $30, se encontró que el 86% de los visitantes se haría cargo de los costos y gastos para la 

conservación del espacio, respondiendo afirmativamente a la pregunta, en comparación con el 14% que 

respondió negativamente aduciendo algún tipo de razón. Estas respuestas negativas también reciben el 

nombre de respuestas de protesta (Riera, 1994). 

 

El comportamiento de los visitantes ocurrió como se esperaba, esto es, para tarifas menores se 

obtuvieron más respuestas afirmativas y conforme aumentaba el monto de la tarifa, las respuestas 

(afirmativas) empezaron a disminuir. Fue en la tarifa de $20 donde se encontró menos disponibilidad a 

pagar una tarifa de entrada, pero al llegar a los $25, las respuestas afirmativas empezaron a aumentar 

hasta llegar a un 86% casi igualando al rango de los $15 donde se obtuvo un 88% de respuestas 

afirmativas volviendo a disminuir la disponibilidad a pagar en el rango de los $30 llegando hasta el 

81%. Este comportamiento se puede ver en la gráfica 1: 
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Gráfica 1 Distribución porcentual de los distintos niveles de la DAP. 

 
 

Percepción ambiental (Enper). La percepción ambiental que se tiene del VPE se investigó 

preguntando al visitante ¿considera la situación actual del Valle deteriorado, no deteriorado o muy 

deteriorado? de estas tres opciones, solo se obtuvieron dos tipos de respuesta: deteriorado y no 

deteriorado con un 17% y 83% respectivamente. La tabla 1 muestra estos resultados, por Estado de 

procedencia: 

 

Tabla 1 Apreciación de la situación del Valle por Estado de procedencia 

 
Lo que llama la atención es que la mayoría de las personas esté dispuesta a pagar una tarifa de 

entrada al VPE aunque no se cobre actualmente. Algunos opinan que con tal de que se sigan 

conservando este tipo de espacios, estarían dispuestos a pagar por la entrada. 

 

Como dato adicional se encontró que los visitantes procedían de cuatro estados y solamente dos 

visitantes extranjeros que son el 0.77%. 

 

Ingreso familiar mensual (Inc). Se preguntó por el rango de ingresos y estos estratos se 

presentan en la tabla 2: 
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Tabla 2 Rangos de ingresos 

 
 

El estrato que tuvo más presencia fue el de menos de $4,000 pesos (22.09%), el promedio de 

ingresos se ubicó en el rango tres, esto es, entre $ 6,001 y $8,000 pesos. 

 

Casi el 80% de la muestra tiene ingresos superiores a $4,000 pesos, esto hace que el porcentaje 

de familias con un ingreso superior a $4,000 sea mayor; deduciendo con esto que cobrando una tarifa 

para entrar al VPE como las mencionadas en la encuesta para poder ingresar al VPE no sería bien 

aceptada.  

 

Hay que mencionar que cuando se pedía información sobre el ingreso familiar la cuestión no era 

muy del todo aceptada ya que a la mayoría de las personas les molesta que se les indague sobre esta 

cuestión. A pesar del cuidado que se procuró mantener al momento de la encuesta, preguntar al 

visitante sobre su ingreso suscita duda, desconfianza a veces hasta interés entre las personas 

encuestadas.  

 

Nivel de escolaridad del visitante (Edu). Antes de realizar el estudio, se suponía que entre más 

estudios tuviera el visitante más estaría dispuesto a colaborar con una tarifa de entrada al VPE. Pero al 

analizar la escolaridad del visitante al lugar se encontró que las personas con un nivel de estudios de 

secundaria son las que más están dispuestas a pagar (92%) una tarifa de entrada al valle. El promedio 

recae en aquellos visitantes que cuentan con estudios medio-superiores (preparatoria); pero la mayoría 

de los visitantes posee licenciatura (45%) como se puede ver en la gráfica 2; posteriormente, con un 

menor porcentaje, se encuentran las personas con estudios a nivel preparatoria (19%), después los que 

tienen secundaria (14%) seguido por los que cuentan con postgrado (13%). Solo una pequeña 

proporción de visitantes no cuenta con ningún tipo de instrucción escolar (1%) ocupando el último 

sitio. 
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Grafica 2  Nivel educativo del visitante al VPE 

 
 

Género y Edad del entrevistado (Gen y Age ). Dentro del género de los visitantes, el 74% 

fueron del sexo masculino y el 26% del sexo femenino, esto debido a que las encuestas se aplicaron 

principalmente a los jefes de familia del sexo masculino. La gran mayoría de hombres como de mujeres 

están dispuestos a pagar una tarifa de entrada para la conservación del valle (85% y 88% 

respectivamente) pero las mujeres están más dispuestas a pagar que el hombre esto debido a que la 

mujer se preocupa más por el medio ambiente. 

 

Si los clasificamos de acuerdo a su edad obtenemos que las personas que más acudieron al VPE 

son las personas que tienen edad entre los 26 a 35 años, con un porcentaje del 32% del total de la 

muestra, gráfica 3, siendo este el segundo rango que más está dispuesto a pagar una tarifa de entrada 

para la conservación del valle; el promedio de edad del visitante también se ubica en este intervalo. 

Podemos decir que las personas que visitan el valle son jóvenes. Posteriormente, las personas que más 

acuden al valle se encuentran en el intervalo de 36 a 45 años con el 27%, estos dos rangos forman más 

de la mitad de los visitantes; después tenemos el rango de los 46 a 55 años con el 21%. Existen muy 

poco visitantes al valle de 56 años en adelante, pero cuando llegan a ir se les dan muchas facilidades 

para que su estancia en lugar sea de lo más agradable.  
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Grafica 3 Rangos de edades de los visitantes al VPE 

 
 

Tamaño de la familia, número de personas que forman la familia del entrevistado (Num). El 

tamaño del hogar del visitante al VPE se encuentra en el intervalo de cuatro a seis personas con un 61% 

pero es el que menos estaría dispuesto a colaborar con una cantidad para la conservación del valle. En 

promedio el tamaño del hogar del visitante es de cuatro personas por familia; una familia numerosa 

(más de siete elementos) está menos dispuesta a pagar una tarifa de entrada al VPE. Las familias 

formadas por siete personas o más sólo ocupan un 7% que es el menor de los tres rangos y se detectó 

que la familia del visitante puede estar formadas hasta por doce personas. 

 

Estimaciones de Máxima Verosimilitud para el modelo econométrico propuesto. 

 

El software NLogit nos arrojó el siguiente mensaje indicándonos la bondad de ajuste del modelo y 

demás estadísticos de importancia presentados en la tabla 3: 

 

Tabla 3 Modelo de selección binaria 
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La función de verosimilitud es muy significativa revelándonos con esto que todos los 

pronósticos hechos a través de este modelo tienen una alta probabilidad de ser ciertos o en otras 

palabras cuan compatible es este modelo con los datos realmente observados. Los criterios de 

información de Akaike (AIC = .80671) y de Bayes (BIC = .91688) contienen valores bajos indicando 

que existe un buen ajuste de los datos. (Molinero, 2001). El criterio de información AIC y el BIC son 

utilizados cuando tenemos que seleccionar o comparar entre dos o más modelos frente al actual, con la 

interpretación arriba mencionada.(Se hicieron otras dos corridas del modelo pero los mejores 

estadísticos son los que se presentan).  

 

La Pseudo R2 Mc Fadden (RĮ MF2) vale .0942764, Valdivia (2009) dice que: ñun valor por 

arriba de .1 es satisfactorioò (p.233); el asunto referente al valor de la R2Mc Fadden no est§ a¼n 

resuelta pero ñes una cuesti·n abierta  que ser²a interesante investigarò (Greene, 2000, p. 768). Gujarati 

(2004) termina diciendo ñAdem§s, no se debe sobrevalorar la importancia de la bondad de ajuste en 

modelos para los que la regresada es dic·tomaò (p. 585). Hay diferentes autores que dicen que este 

estadístico debe ser mayor que 0 pero menor a 1 confirmando con esto lo dicho por Greene. 

 

En el mensaje enviado por el software NLogit aparece el estadístico de la razón de verosimilitud 

(LR) que es = 19.99898 y su p-value es .005571895 evaluado al 5% resulta ser mucho menor que el 

nivel de confianza (p-value = .005571895 < Ŭ = 0.05) por lo que rechazamos la hip·tesis nula a favor 

de la hipótesis alterna, es decir, que todos los parámetros son significativamente diferentes de cero.  

 

El estadístico de Hosmer Lemeshow es un test de bondad de ajuste, al igual que la R² MF2, el p-

value de este estadístico con 7 grados de libertad es igual a .14608. Observemos que el p-valor es 

superior a 0.05 (5%). Aquí en la hipótesis nula planteamos que no hay mucha distancia entre lo 

observado y lo esperado, esto es, el modelo se ajusta a la realidad y en la hipótesis alterna afirmamos 

todo lo contrario. En un test de bondad de ajuste siempre en la hipótesis nula se afirma que el modelo 

propuesto se ajusta a lo observado (no hay mucha distancia entre lo observado y lo esperado). Por lo 

tanto, un p-valor superior a 0.05 implica que lo que observamos se ajusta suficientemente a lo que 

esperado bajo el modelo.  

 

El software NLogit también nos proporciona los coeficientes de la ecuación de regresión 

quedando esta de la siguiente manera:  

 

Prob(Si)=4.11450510-0.05435407Est-0.83086805Enper+0.27512795Inc-0.21644657Edu-

0.36821660Genï0.16214926Numï0.10954336Age 

 

Podemos ver que la variable que más ayuda a que el entrevistado responda afirmativamente a la 

disponibilidad a pagar la tarifa de entrada al VPE para su conservación y desarrollo es la variable (Inc) 

Ingreso familiar mensual en, aproximadamente, un 28 %. 

 

Estimación de la disponibilidad a pagar 

 

Una vez que se interpretaron los estadísticos y se calcularon los coeficientes para formar la ecuación de 

regresión se procedió a calcular la disponibilidad a pagar del visitante (algunos autores han estudiado a 

fondo esta medida) y posteriormente extrapolar el resultado final a la población utilizando la siguiente 

fórmula: 
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(4) 

 

En la tabla 4 podemos observar los resultados obtenidos con el software NLogit. Este software 

nos proporciona la disponibilidad a pagar para el visitante: 

 

Tabla 4 Disponibilidad a pagar promedio para el visitante al Valle de Piedras Encimadas. Valores 

máximos y mínimos 

 

 
 

Como se puede observar, la disponibilidad a pagar obtenida fue de  55.4962  o $55.50 por 

persona y esta sería la tarifa de entrada al valle. Ahora bien, nunca antes se ha cobrado una tarifa de 

entrada a este lugar y esta cantidad podría resultar muy elevada para ser aplicada por persona. Como 

una estrategia se podría cobrar el valor mínimo obtenido al calcular la disponibilidad a pagar promedio 

esto es 14.9376 o $15.00. 

 

Si deducimos el valor de la disponibilidad a pagar promedio ($55.4962) al número de visitantes 

que acudieron al valle en el año que se realizó el estudio obtenemos un valor de $6, 719,757.377 y este 

sería el valor económico del Valle de Piedras Encimadas, calculado por el Método de Valoración 

Contingente. Algunos comentarios sobre esta medida los encontramos en Horowitz, J. K. y McConell, 

K. E. (2002). 

 

Conclusiones 
 

La Economía Ambiental y de los Recursos Naturales a desarrollado métodos de valoración que 

permiten poner un precio a bienes que no tienen mercado como son los ambientales así como para los 

servicios que proporciona, este precio o valor monetario que se obtiene es aproximado, pero al menos 

permite ñvisibilizarò la utilidad econ·mica que se puede lograr para la conservación y desarrollo 

sustentable del lugar a largo plazo. 

 

En relación a la aplicación del Método de Valoración Contingente, se pueden presentar algunas 

dificultades al aplicar el instrumento de recolección de información (encuestas) como consecuencia de 

los errores y desviaciones que se deben evitar al momento de aplicar la encuesta. 

 

Es importante indagar sobre la disponibilidad a pagar ya que esta proporciona resultados 

adecuados. 
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Con los resultados obtenidos podemos concluir que los visitantes a este lugar tienden a dar una 

baja valoración a los bienes ambientales y a los servicios que proporcionan, aun cuando se plantea la 

posibilidad de una mejora en su satisfacción personal resultado de una política gubernamental. 

 

La valoración económica no es la solución a problemas de degradación pero sí es una 

herramienta básica para la formulación de políticas de conservación y protección del medio. Esto nos 

muestra la importancia de su aplicación.  

  

Referencias 
 

Azqueta, D. O. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental, (1ª ed.). España: Mc-Graw - 

Hill.  

 

Greene, W.H. (2000). Análisis Econométrico. (3ª ed.). Madrid, España: Pearson Educación. 

 

Gujarati D. N. (2004).Econometría. (4ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

 

Horowitz, J. K. y McConell, K. E. (2002). A Review of WTA / WTP Studies. Journal of 

Environmental Economics and Management. Vol. 44, 426-447. doi:10.1006_jeem.2001.1215 

 

Machín, H., y Casas, V. (2006). Valoración económica de los recursos naturales. Futuros. Revista 

trimestral caribeña de desarrollo sustentable. Vol. 4(13). Recuperado de 

http://www.revistafuturos.info/futuros13/economia_ambiental.htm 

 

Martínez, E.F. (6 de Abril de 2007). Piedras Encimadas, imaginación sin límite. El Sol de Puebla. 

Recuperado de http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n230685.htm 

 

Mogas, A. J. (2004). Métodos de preferencias reveladas y declaradas en la valoración de impactos 

ambientales. Ekonomiaz Revista Vasca de Economía. Vol. 3(57), 12-29 

 

Molinero, L. M. (2001). La regresión logística (I). Recuperado de http://www.seh-lelha.org/rlogis1.htm 

 

Molinero, L. M. (2001). La regresión logística (II). Recuperado de http://www.seh-

lelha.org/rlogis2.htm 

 

Riera, P. (1994). Manual de Valoración Contingente. España: Ministerio de Hacienda. Instituto de 

Estudios Fiscales 

 

Valdivia A. R., Cuevas, A. C., Sandoval, V.M., Romo, L. J. (2009). Estimación econométrica de la 

disponibilidad a pagar por los consumidores de servicios recreativos turísticos. Revista Terra 

Latinoamericana. Vol. 27(3), 227-235 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Y t¼é àCu§ntos anotas? 

 

FIGUEROA-VÁZQUEZ, Aline, DURÁN-MENDOZA, Adriana,  PEÑA-NOGALES, Rafael 

Alejandro  y SOTO-DEL ÁNGEL, Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Figueroa, A. Durán, R. Peña y J. Soto 

 

Universidad Veracruzana  

alinefigueroa@outlook.com, aduran@uv.mx, fallito1292@hotmail.com, jusoto@uv.mx 

 

J. Agüero, B. Torres, (eds.) Educación Ambiental desde la Innovación, la Transdisciplinariedad e Interculturalidad, Tópicos 

Selectos de Educación Ambiental-©ECORFAN-Veracruz, 2015. 



41 

 

El inicio de la Universidad Veracruzana (UV) se remonta al 11 de septiembre de 1944.Desde entonces 

ha manifestado cambios que se estiman  principalmente en una diversificación de los campos 

abordados, en el número de áreas de formación, las carreras que ofrece, cantidad y calidad de sus 

programas relacionados con actividades de investigación, en la extensión universitaria y en la difusión 

cultural. (Guevara, 2015) 

 

A sus 70 años se ha convertido en la principal institución de educación superior en el estado de 

Veracruz. Lo que fue un pequeño grupo de escuelas y facultades, se ha convertido en una universidad 

grande y compleja con presencia en cinco regiones universitarias a lo largo de  28 municipios del 

territorio veracruzano. Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue geográfico tan 

importante.  

 

Una de las facultades más antiguas de la Universidad Veracruzana es la de Ciencias y Técnicas 

de la Comunicación (Facico);  comenzó como la Facultad de Periodismo, fundada el  22 de febrero de 

1954  por Don Juan Malpica Silva. Las labores académicas inicialmente se impartieron en un salón de 

clases prestado por la preparatoria nocturna, en el edificio de Esteban Morales ubicado en el centro 

histórico del puerto de Veracruz.  

 

Debido a la necesidad inaplazable, se manifestó la trasformación de una actividad informativa 

que respondiera ante la sociedad que crecía bajo el influjo del despeje socioeconómico y ávido de 

información. Las primeras generaciones, tanto de la Licenciatura en Periodismo como de Ciencias de la 

Comunicación, fueron pequeñas. En 1954 se inscribieron once alumnos. (De la Torre, 2015) 

 

Con los años la matrícula que alberga y las instalaciones de Facico se han modificado. 

Actualmente por ser la única facultad pública que ofrece la carrera en la entidad veracruzana, su 

demanda rebasa la capacidad y su edificio se ubica en el  campus Mocambo de Boca del Río. 

 

De acuerdo al ranking universidades que  realiza cada año la revista América Economía, la 

Universidad Veracruzana se reconoce como la de mayor impacto en la zona sureste de la República 

mexicana. (América Economía. Ranking 2015 Universidades de México. (AméricaEconomía, 2015) 

 

Parte fundamental de tal posicionamiento, radica en la enseñanza integral que promueven los 

catedráticos hacia la formación de  personas comprometidas por trabajar en beneficio de la comunidad 

y su calidad de vida. Al reconocer a  la educación como prioritaria, la universidad se ha involucrado en 

la realización del proceso transformador hacia una sociedad sustentable. 

 

En 2010 se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana (CoSustentaUV), que tiene como encomienda  ñadecuarnos a una vida universitaria 

responsable con la sociedad y su entornoò. (Universidad Veracruzana, 2015) 

CoSustentaUV plantea como misión: 

 

ñIntegrar org§nicamente todos los componentes de la sustentabilidad en las funciones 

sustantivas de la Universidad Veracruzana y en su Plan General de Desarrollo 2025, para fortalecer el 

desempeño de sus programas académicos y su proyección social, con base en una amplia y 

comprometida participaci·n de la comunidad universitaria en su conjunto.ò (Universidad Veracruzana, 

2015) 
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Para lograr la encomienda, uno de sus objetivos radica en promover y operar estrategias 

coordinadas que prevengan, solucionen o mitiguen los impactos o problemas ambientales generados en 

los campus y zonas aledañas. (Universidad Veracruzana, 2015)  

 

Ante el reto CoSustentaUV establece una coordinación en cada región, que a su vez determina 

representantes de área y docentes enlace adscritos a las entidades que contempla la zona 

correspondiente. 

 

La coordinación ha realizado una serie de tareas como el proyecto BICI UV, la campaña 

semestral de acopio de papel, el cruce vial educativo, entre otras encaminadas a mover a la institución 

hacia el logro de los objetivos planteados. Sin embrago queda mucho por hacer.  

 

El plan maestro en que trabaja CoSuetentaUV, promueve tres ejes rectores: 

 

a) Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) 

b) Comunicación, participación y educación de la comunidad universitaria.(Comparte) 

c) Dimensión Ambiental para la Sustentabilidad en la Investigación y en la formación Técnica,  

 

Profesional y de Posgrado (Discurre).  (Universidad Veracruzana, 2015) 

 

Siguiendo la línea (que  contempla la reflexión en procesos y normativa institucional para 

CoSustentaUV) se generó una propuesta del plan de gestión integral de riesgo- protección universitaria. 

El documento incluye aspectos antes no abordados en el manejo convencional de protección civil. 

Apunta que existe una relación entre los modelos de desarrollo y la degradación ambiental,  y enfatiza 

más en la causa de los desastres naturales que en sus efectos. 

 

Nuestra casa de estudios repara que algunos de los patrones institucionales de consumo y 

algunas acciones propias del quehacer educativo pudieran estar enfrentando el SUMA, e incluso 

contribuyendo a la  vulnerabilidad o riesgo. De esta manera se emite una guía para la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos en dependencias y entidades de la Universidad Veracruzana ((Universidad 

Veracruzana, 2015), además de recomendaciones sobre sustentabilidad para las funciones 

administrativas de las entidades y dependencias de la institución. (Universidad Veracruzana, 2015) 

 

Los tres ejes se complementan entre sí, y en conjunto organizan coherentemente las acciones 

para que el plan maestro se lleve a cabo de forma adecuada; al conocer lo anterior y visualizar el 

problema que los desechos generados al interior de la universidad ocasionan al medio ambiente, se 

inicia en la Facultad de Ciencias y T®cnicas de la Comunicaci·n el proyecto  de recolecci·n de PET ñY 

t¼éàCu§ntos anotas?ò, que con efectos de situar en el presente texto inclinaremos hacia el eje SUMA 

con fuerte influencia de Comparte. 

 

Para contribuir a las políticas y procesos orientados a mejorar el desempeño sustentable de 

nuestra organizaci·n educativa, ñY t¼é àCu§ntos anotas?ò propone iniciar la aplicaci·n de estrategias 

de prevención, mitigación y corrección en los impactos ambientales con operaciones cotidianas en el 

manejo de residuos sólidos urbanos. 
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Ello mediante una campaña propagandística, pues al igual que el eje Comparte, creemos que la 

educación y la comunicación son fundamentales en el impulso de acciones que mantengan el interés y 

compromiso de cada sector institucional en los programas que se ponen en marcha; pues si bien la 

participación  en la operación de los programas de  gestión ambiental será voluntaria, la idea es 

transitar desde el cumplimiento de las tareas  convenidas conjuntamente hasta el establecimiento de 

rutinas y hábitos de actuación, así como la creación de nuevos valores culturales. (Universidad 

Veracruzana, 2015) 

 

Cada instancia define sus zonas de actuación prioritarias, pero existen algunas que son comunes 

a todos. En este sentido, SUMA propone once áreas de desempeño, de las cuales (por la orientación del 

proyecto) recalcaremos dos: 

 

1) Gestión de residuos, descargas y emisiones. 

2) Gestión de riesgo y contingencias ambientales. 

 

El análisis de riesgos y contingencias no se reduce a la posible aparición de fenómenos 

hidrometeorológicos o telúricos; además, se relaciona con factores de carácter social y organizacional 

entre los que aparece el manejo de residuos. 

 

Se identifica que nuestra universidad genera dos tipos de residuos: residuos sólidos urbanos 

(CoSustentaUV 2012) y los residuos de manejo especial y/o peligroso (Universidad Veracruzana 

2011). 

 

Los residuos sólidos provienen del consumo de alimentos, otros resultan de la actividad 

académica, del manejo de área verdes y podas, así como los restos de construcción y mantenimiento. 

Por otra parte, los residuos de manejo especial y/o peligroso se forma de los tóxicos, biológicos, 

infectocontagiosos y tecnológicos. (Universidad Veracruzana, 2015)   

 

Pese a que en la universidad se llevan a cabo iniciativas emanadas desde rectoría, y de que 

algunas dependencias y entidades realizan acciones particulares para hacer frente al daño ambiental 

provocado por los residuos, se considera importante la creación de un proyecto destinado a encaminar 

la reconfiguración de la sociedad que conformamos.   

 

Verbigracia son los "deshechos" de plástico PET (Tereftalato de polietileno) proveniente de  las 

botellas de refrescos,  jugos, tés y aguas. 

 

México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo, con 234 litros por persona al año. 

De acuerdo con el banco mundial, la industria del agua embotellada paso de tener un mercado de mil 

millones de litros en 1970, a comercializar 84 mil millones de litros en el 2000. Para nuestra nación, las 

cifras indican que al día se desechan 1,972 botellas de 330 mililitros. Ello resulta en 709 920 botellas al 

año (Barragán, 2015). De ello solamente se recicla el 23%. (Cuentame Inegi, 2015)  

 

Así mismo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP por sus siglas 

en inglés, estimó que para 2025 se incrementará el consumo de agua embotellada hasta 25% en los 

países desarrollados y en 18% para los Estados en vías de desarrollo. (Barragán, 2015) 

 

Lo anterior sin duda representa un severo daño ambiental, pues al desecharse incorrectamente, 

el envase PET tarda hasta 500 años en degradarse. (Pvemjalisco, 2015)  
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Lo indicado para atenuar el impacto, sería evitar el consumo de líquidos embotellados. Sin 

embargo, debido a las temperaturas elevadas y subsecuente prevención a estar deshidratado, en la 

Región Veracruz (segunda más importante de la UV), impera la necesidad   de consumirlos. Por lo 

anterior, la distribución de los mismos a través de tiendas, cafeterías y máquinas expendedoras es 

grande; sumado a esto, en pocos sitios existen contenedores especiales para PET o brigadas de acopio 

para el material. 

 

Cuando depositamos en el suelo de forma voluntaria o accidental productos como papel, vidrio 

o plástico, afectamos de manera directa las características físicas y químicas de este, desencadenando 

con ello efectos sobre los seres vivos (Veracruz, 2015). Resulta alarmante comprobar que las botellas 

PET ocupan un espacio considerable en los contenedores de basura de la comunidad universitaria, y 

mezclarse con otros desechos (incluso orgánicos) se dificulta el proceso de reciclaje, apto para mitigar 

daños ambientales. 

 

Lo malo no es consumir productos, sino de qué manera los desechamos. La popularidad del 

PET como material para la fabricación de botellas se debe en gran medida a su ligereza, a lo resistente 

que resulta ante el entorno y agentes químicos, además de que las botellas son 100% reciclables. (El 

ecologista, 2015) 

 

Por ejemplo, de ocho botellas debidamente tratadas es posible obtener una playera de poliéster, 

también se fabrican bolsas e hilo (Gonzalez, 2015). Los productores de jitomate encontraron en el PET 

usos benéficos, con su reciclaje se elaboran varas para la siembra en las cuales se enreda la planta 

impidiendo el contacto del fruto con el suelo, así se evita que este se malogre.  De igual manera, con el 

uso del mismo material,  se construyen cajas para el almacenaje y traslado de las hortalizas.  Además 

pueden fabricarse láminas para la agroindustria, recubrimiento para cables, y durmientes para 

ferrocarril. (Gonzalez, 2015) 

 

Así mismo, en Xochimilco se han implementado trajineras elaboradas con PET y arcilla. En 

México y otras partes del mundo, la creación de estructuras muy resistentes para la construir viviendas 

basadas en el mismo material es existente (http://www.archdaily.mx/mx/02-118196/la-primera-casa-

de-botellas-de-africa). 

 

Por cada tonelada de PET que se recupera, dejan de liberarse al ambiente tres mil 320 

kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. (Pvemjalisco, 2015) 

 

Con la campa¶a "Y t¼é àCu§ntos anotas", se propone aislar los envases PET generados al 

interior la Universidad Veracruzana  y de esta manera  facilitar el proceso de  reciclaje. 

 

El objetivo del proyecto  es generar en la comunidad FACICO (estudiantes, docentes, personal 

administrativo, personal de apoyo y personal de la cafetería) el hábito de separar  PET de otros residuos 

sólidos urbanos, con ello disminuir los daños  ocasionados al ambiente y medir el impacto de 

aceptación  a través de la cantidad de PET que no se mezcló con otros residuos sólidos urbanos. Lo 

anterior apoyado en tres objetivos específicos: 

 

- Informar a la comunidad los beneficios de reciclar PET. 

- Generar acciones para fomentar la separación de PET. 

- Motivar a la separación de PET a través de actividades inspiradas en los deportes más populares 

en Veracruz. 
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ñTodos necesitamos tener rasgos de arraigo, de diferencia, de consistencia de lo que somosò 

(García, 2000)por lo que para identificar la campaña y poder propagarla, fue indispensable la creación 

de un logotipo diseñado por alumna Betsabe Santamaría Pérez. 

  

 

 
 

Para  transmitir jovialidad y comprensión pero sin perder el enfoque institucional, el diseño 

consta de una pelota en movimiento que al transformarse en botella PET, cae al interior de un 

contenedor. La tipografía y colores son los que identifican a la UV en su logosímbolo más un tono gris. 

(Universidad Veracruzana, 2015) 

 

El slogan surgió después, con la leyenda "Aplasta y anota" en referencia a la manera correcta de 

desechar plástico PET, aunado al nombre del proyecto y campaña.  

 

Así durante ocho semanas se ejecutaron acciones dirigidas al  público interno de la Facultad de 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación UV (alumnos, docentes, directivos, personal administrativo, 

personal de apoyo y personal de la cafetería dentro de la institución). 

 

Como primer punto se procedió a la recolección de datos mediante las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

- Observación: Se visualizó que los contenedores de basura en  FACICO estaban ocupados por 

gran cantidad de botellas PET,  así mismo existían otras dispersas en distintos puntos de las 

instalaciones. 

 

- Investigación documental: Búsqueda y selección de información bibliográfica relativa a los 

daños que provoca el desecho de PET al medio ambiente, los beneficios de reciclar el plástico, 

y datos estadísticos sobre la posición de México en ambos rubros. 

 

- Encuesta: Con esta se obtuvieron datos de evaluación sobre la información que tenía los 

integrantes de FACICO a cerca de los efectos del PET al ambiente, así como sus hábitos 

ecológicos y disposición a cooperar en la separación de residuos sólidos urbanos. 

 

Durante la observación del entorno se percibió falta de contenedores adecuados para depositar 

exclusivamente botellas PET, por lo que se establecieron criterios para su elaboración e 

implementación:  
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- Contenedor grande 

 

 
Cubo de 1.5m x 1.5m x 1.5m. Las medidas permiten albergar gran número de botellas aunque 

estas no sean aplastadas por quienes las desechan,  posibilita el almacenamiento de estos residuos por 

lapsos de aproximadamente una semana y sirve de BTL para la campaña (ya que difícilmente pasa 

desapercibido).  

 

La estructura del bote fue construida con tubos de zintro por lo que es ligero y resistente a la 

intemperie. 

 

Cubierta de maya de alambre que permite ver al interior la clase de residuos contenidos y evitar 

la mezcla con otros, además también es ligera y resistente al exterior. 

 

- Contenedor chico 

 

Cumple las mismas características de estructura y cubierta. El tamaño es de .5 x .5 x .5 metros para 

albergar cierta cantidad de botellas y facilitar su movimiento al contenedor más grande. 

Al mismo tiempo se plantearon lugares estratégicos para la implementación de los contenedores 

concluyendo lo siguiente: 
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- Cafetería 

 

 
 

Lugar indicado para la colocación de contenedor grande por ser punto de reunión, zona de 

alimentos y lugar de socialización. En sus instalaciones, diversos grupos  de personas pasan gran 

cantidad de tiempo, ello resulta en generación constante de residuos. El edificio en que se encuentra 

alberga también algunos cubículos de profesores, la sala de titulación, dos cabinas y el auditorio de 

radio, el auditorio de televisión y un aula.  Las dimensiones de la construcción son adecuadas para el 

tamaño del contenedor sin que este represente una obstrucción al flujo de individuos.   

 

Pasillo de acceso a edificio ñBò. El edificio B alberga oficinas administrativas y de directivos, 

cubículos de maestros, centros de cómputo, aulas, enfermería, salón de usos múltiples, cuarto de 

personal de apoyo y baños, convirtiéndolo en zona de circulación  constante. Sin embargo la 

generación de residuos es menor, ideal para refugiar un contenedor chico. 

 

Posteriormente se practicó una etapa de difusión y concientización, durante la cual se realizaron 

actividades entre los coordinadores de la campaña y el público objetivo, para de esta manera, exponer 

la información recabada en el proceso anterior e invitar a la reflexión sobre las afectaciones generadas 

al ambiente con la incorrecta manera de desechar envases PET. Así mismo, se compartieron 

sugerencias para su enfrentar los daños recalcando la importancia de separar los residuos. Mediante 

charlas express (de cinco a diez minutos) apoyadas de material visual, se expuso sobre el impacto 

ambiental ocasionado por los desechos PET y las conductas que se pueden adoptar para evitar su 

aumento (enfatizando la separación de residuos).  A continuación los stands informativos recordaron 

los datos de anteriores de manera sintética e invitaron a actuar en pro del planeta depositando los 

desechos PET en los contenedores exclusivos para ello. 

 

Las nuevas tecnologías también debían ser atendidas, para ello se creó una fanpage en facebook  

(Y tú.¿Cuántos anotas?) en la que se difundió material  informativo sobre el PET, además de 

convocatorias y actividades propias de la campaña. 

 

Cabe señalar que durante todo el proceso la motivación fue constante y representó una cimiente 

elemental para la aceptación de la campaña, y con ello el mejoramiento a los hábitos de vida.  Al iniciar 

la campaña se invitó a la comunidad FACICO para asistir al acto significativo de inauguración. De 

igual manera ocurrió para concluir. 
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Aproximadamente a media campaña se realizó el PETatlón, actividad con duración de seis 

horas que incluyeron juegos y convivencia con el público objetivo transmitiendo en todo momento el 

valor de depositar las botellas PET en el contenedor indicado.  
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El proyecto fue rápidamente identificado y generó empatía con la comunidad FACICO,  por lo 

que los resultados se percibieron favorables. Al finalizar la campaña se pudo notar una reducción 

significativa de ñbasuraò PET en las cestas de la instituci·n, pues los envases se depositaron en los 

contenedores especiales, logrando con ello el objetivo general.  

 

El uso de las botellas también trascendió, al principio éstas eran destinadas a un voluntario del 

SETSUV, quien se encargaba de llevarlas a un centro de acopio y con ello aumentar sus ingresos; pero 

el alcance de la campaña llegó a oídos de los coordinadores del proyecto e-casa, de la facultad de 

ingeniería, con los cuales se creó un vínculo para destinar las botellas como ladrillos ecológicos 

utilizados en la construcción de casas sustentables.  

 

Cabe resaltar la importancia de la ejecución de la campaña en la facultad de ciencias de la 

comunicación, que al ser cuna  de comunicadores en sus diferentes especialidades (periodismo, 

comunicación organizacional y nuevas tecnologías), se maximiza el potencial  que los hábitos 

sustentables pueden alcanzar, pues las opiniones de éstos suele ser referencia para que la ciudadanía 

forme sus propias ideas acerca del acontecer diario. 

 

Dado que al comunicólogo le corresponde convertir lo cotidiano en algo novedoso y que en su 

deber está el llevar al público mediante imágenes o palabras, su propia realidad para actuar en ella y 

progresar, es indiscutible que insertar en los ellos ideas que beneficien al ambiente (o mitiguen los 

daños actuales) resultará en acciones para hacerlo. 
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Introducción  
 

El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo que la convierte en uno de los recursos 

esenciales de la naturaleza, desafortunadamente uno de los problemas más críticos que presenta el 

agua, aparte de su disponibilidad en algunas regiones, es su contaminación (SEMARNAT, 2002). 

Unwater, et al (2010)  manifiestan que ñla calidad de los recursos h²dricos se ve cada vez m§s 

amenazada por la contaminación. Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros 

efluentes son drenados hacia las aguas del mundo, resulta mucho más barato proteger los recursos 

hídricos que limpiarlos tras la contaminación. Dentro de los principales contaminantes del agua destaca 

el aceite residual de cocina (ARC). 

 

En el 2010, PROFEPA indicó que en el municipio de Villahermosa, Tabasco, se vierten al 

medio ambiente 14 mil 179 litros de aceite de cocina quemado por día. De acuerdo con (Chiappella, 

2008) el ARC en particular, después de ser utilizado resulta ser un residuo que aunque biodegradable, 

presenta dificultades para su disposición final, generalmente termina siendo el suelo y el agua el 

receptor final, en el caso del agua a través de las redes de aguas negras domiciliarias. 

 

Las actividades de preparación de alimentos implica la generación  de aceites vegetales 

residuales,  los cuales debido a la falta de normatividad y de conciencia ambiental, son dispuestos de 

manera directa a las líneas de drenaje municipales o al sistema de recolección de basuras, ocasionando 

serios problemas de contaminación. Los principales generadores de estos residuos son las industrias de 

frituras y los establecimientos de preparación de comidas como restaurantes y bares (INEGI, 2010). 

 

La inadecuada disposición del aceite residual de cocina (ARC) genera problemas como la 

contaminación ambiental asociada a la toxicidad de este residuo en los ecosistemas receptores,  que 

generalmente corresponden a cuerpos de agua, obstrucción de las líneas de drenaje y alcantarillado 

municipales debido a la formación   de una capa superficial al interior de las tuberías  que 

progresivamente disminuye el diámetro de las mismas , mayores costos e inconvenientes de operación 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de  mantenimiento de sistemas de drenaje y 

alcantarillado municipales y salud pública asociada a la generación de compuestos tóxicos, incluso del 

tipo cancerígeno (Boatella y  Codony, 2000). Es por esto, que surge la necesidad de plantear un sistema 

de recolección selectiva y de un tratamiento específico para estos aceites, con la intención de obtener 

nuevos productos que sean utilizados como materias primas en la elaboración de diversos productos y 

al mismo tiempo minimizar los vertidos incontrolados de éstos. El objetivo de la presente investigación 

fue la comercialización y elaboración de un jabón artesanal a partir del aceite residual de cocina para el 

aprovechamiento de residuos.  

 

Materiales y métodos  

 

El jabón químicamente es un éster formado por la reacción de una molécula de un ácido graso con una 

molécula de sosa caustica (NaOH).   

 

Grasa (aceite) + sosa caustica                 Jabón + Agua  (Saponificación) 

 

Los reactivos utilizados en la elaboración de jabones artesanales fueron aceite residual de 

cocina, la sosa caustica y  el agua destilada. Las muestras de aceite se recolectaron en hogares de la 

ciudad de Comalcalco, se decantaron y filtraron para eliminar restos de comida en suspensión, luego se 

disolvió la sosa caustica en estado sólido.  
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Para ello se pesó 20 g de NaOH en la balanza y se enraso a 100 mL de agua para obtener una 

disolución al 20 %. Se colocaron 100 mL de aceite en un recipiente, posteriormente se mezcló con la 

disolución de hidróxido sódico. Se mantuvo en constante movimiento con una cuchara  durante 

aproximadamente una hora, hasta está estuviera pastosa, finalmente se deposita en los moldes. Los 

aditivos utilizados en el proceso de elaboración del jabón son los siguientes: aromas y colorantes. 

 

Figura 1 Elaboración de jabón a partir  de aceite residual de cocina 

 
 

La estrategia de trabajo comprende una serie de acciones, que facilitan a portes de información 

de personas conocedoras con el objetivo de mejorar el producto. Se diseñó una encuesta aplicada a 200 

personas, las edades de las personas encuestadas se encuentran en el intervalo de 30-45 años, estas se 

centran principalmente a los siguientes puntos a) los hábitos de los usuarios al momento de desechar el 

ARC, b) las preferencias de los consumidores en cuanto al color y olor del jabón y c) la aceptación del 

producto en el mercado de consumo.  

 

El principal beneficio del jabón elaborado con aceite residual de cocina se halla en la mejora del 

medio ambiente al sustituir muchas de las sustancias químicas perjudiciales que generalmente son 

utilizadas en la elaboración de jabones, en este sentido son razones positivas para la elaboración de un 

nuevo producto.   

 

Una de las ventajas destacables es que puede suponer un ahorro en costos debido a la 

disminución de los procesos de fabricación, un aumento de la productividad reemplazando la 

mecanización por el trabajo humano, así como un ahorro en el costo de la manipulación y el transporte, 

al optimizar el espacio. La comercialización del jabón puede incidir en el progreso del consumidor al 

conseguir una disminución de los residuos y por otro lado, mejoras en cuanto a la ligereza, limpieza, 

estética y precio. 

 

ñEl Ed®nò ha implementado un sistema de reciclaje de aceite dom®stico como soporte al 

proceso de reciclado mediante la fabricación de productos naturales-ecológicos como los jabones. En 

definitiva, influir en la aceptación de un sencillo hábito diario  que ayude a mantener más sano nuestro 

Medio Ambiente. 
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En efecto, el uso del aceite reciclado cubrirá así una necesidad general que ha sido estudiada en 

cuanto a sus factores causales y sus alternativas de solución contribuyendo por medio de esta idea una 

nueva cultura de reciclaje. 

 

El producto se diferencia de los demás, porque este se realizó con el fin de proporcionar un 

diluvio de frescura y de cuidar el medio ambiente dirigido a clientes particulares que adquieren los 

jabones  para sus hogares, la textura es única inigualable los minerales y propiedades agregadas ya que 

los materiales están limpios y libres de impurezas que cada material utilizado fue verificado antes de 

hacer la producción, el producto fue creado con el compromiso de proporcionar a la sociedad un 

diluvio de frescura a los clientes que al momento de oler su aroma tendrán la sensación de adquirir el 

producto al instante. Una de las ventajas que tiene el producto es que es de bajo costo y que pueden 

tener fácil acceso por parte del cliente el producto. 

 

Las personas más en sintonía con el producto serán aquellas  que estén más concienciados con 

el medio ambiente y llevan a cabo buenas prácticas medios ambientales. A su vez, este constituye 

muchas formas de uso, entre ellos para lavar ropa y manos, su proceso de elaboración no es tan 

complicado ni tardado. 

 

Resultados  
 

Hasta el momento el trabajo se encuentra en su etapa inicial, los resultados presentados a continuación 

corresponden a los datos obtenidos en la  R/A Occidente 3ra.Seccion (encuestas  que se utilizaron para 

poder ver el factor de comercialización del producto). 

 

De acuerdo con la pregunta  realizada ¿qué hace con el ARC? el 59% usuarios vierten el ARC 

al patio, el 22% lo vierte en la basura, el 19% lo vierten al rio y se aprecia que no se entrega el ARC  a 

los recolectores.  

 

Figura 1 Destino final del ARC en % 

 
En lo que respecta al aroma de jabón, el 44% de los consumidores opinan que lo prefiere en  

mango, el 28% en  manzana, mientras que el 16% opta por el olor fresa y solo el 12% en  naranja. La 

figura 2 presenta los resultados de la preferencia de los consumidores en cuanto al olor del producto. 
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Figura 2 Olor del producto 

 
En cuanto al color del jabón, el 39 % de los consumidores consideran que el amarillo califica 

como el color más adecuado para el producto, el 28% opinan que prefieren el color rojo, mientras que 

el 13% expresan que el jabón en color  azul se  vería mejor.  En la figura 3 se presentan los resultados 

del color  del jabón preferido por los consumidores. 

 

Figura 3 Color del producto 

 
El panorama indica que el  consumidor estaría dispuesto a probar una nueva marca de jabón, el 

89% opinó que estarían dispuestos, mientras que el 11%  considero que no. En la figura 4 se presenta 

los resultados  de la aceptación de un nuevo producto en el mercado. Es importante notar aquí el interés 

de los consumidores por adquirir un nuevo jabón con el estímulo económico y ambiental. 
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Figura 4 Aceptación del nuevo producto en el mercado 

 
En la encuesta se incluyeron además otras preguntas tales como cantidad de aceite que se 

compra, cada cuanto se compra, destino final de los envases, reusó del aceite, opiniones de una nueva 

marca de jabón, y disponibilidad de los usuarios para recolectar el ARC.  

 

Discusión critica de los resultados  

 

El aceite doméstico es un residuo altamente contaminante que pone en compromiso el desarrollo 

humano y por lo tanto el bienestar social, impidiendo la  mejora de la calidad de vida. Cada día son más 

los hogares  que generan restos de aceite residual de cocina esto deteriora el ecosistema causando la 

muerte de flora y fauna, un litro de aceite vegetal contamina 1000 litros de agua y se necesitan 25 años 

para que la naturaleza pueda eliminar este residuo. 

 

El  proyecto responde a una realidad y a un interés social para aquellos que siempre exigen lo 

mejor, teniendo a su alcance la posibilidad de desarrollar una relación positiva con su medio natural al 

promover el conocimiento y valoración de los residuos, en tanto ñEl Ed®nò es un enfoque a lo que el 

hombre puede hacer armoniosamente, garantizando el equilibrio en el sistema y el futuro comercial. 

 

Esto con la intención de propiciar una alternativa ante la actual problemática, siendo los 

protagonistas en la preservación del medio ambiente. La capacidad de conocer y valorar el paisaje 

natural, la diversidad de especies de flora y fauna y sus interrelaciones con el medio físico, enriquece el 

sabio manejo de los residuos el de toda la vida. 

 

De acuerdo con los datos preliminares de la encuesta realizada a la clase popular se puede 

determinar, que la mayoría de los usuarios vierten el ARC a los mantos acuíferos provocando así la 

contaminación del agua y por otro lado al tirarse el ARC al patio  provoca contaminación de los suelos. 

De llevarse a cabo el proyecto de comercialización del jabón a partir del aceite residual de cocina se 

disminuirá el impacto en el medio ambiente. 

 

Los resultados obtenidos indican que el producto tuvo una aceptación del  89% de los 200 

encuestados. Se detectó que el gusto del aroma y el color del jabón, deben ser adaptados de acuerdo a 

la edad del cliente. Estos resultados nos demuestran, que la elaboración y comercialización del jabón 

ñEl ed®nò tiene un gran potencial, sin embargo, es necesario realizar ciertas modificaciones tanto en 

imagen, como en color y olor del producto.  
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Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto la comercialización del jabón elaborado con 

aceite residual de cocina permiten concluir que: 

 

- Es factible, desde el punto de vista técnico, aprovechar el aceite residual de cocina como 

materia prima para la elaboración de jabón. 

 

- La utilización del aceite residual de cocina implica una viabilidad económica para su 

aprovechamiento. 

 

- La recolección del aceite vegetal permite reducir en gran medida la contaminación ambiental 

asociada.  
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Cuantificación de Coliformes totales en pilas de compostaje de alumnos del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
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Introducción  
 

La composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales 

acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición; los microorganismos que llevan a 

cabo la  descomposición o mineralización de los materiales ocurren de manera natural en el ambiente; 

el método para producir este tipo de abono es económico y fácil de implementar. (Aubert, 1998).  

 

La composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, aunque también se 

usa en el control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Está compuesta por variedad 

de productos orgánicos que en su mayoría son de origen vegetal. La composta resultante puede ser 

utilizada como mejorador de suelos, nutriente o sustrato para cultivos de hortalizas y frutales, para 

áreas verdes públicas o privadas y viveros en general; además, su uso propicia la disminución de la 

aplicación de fertilizantes químicos y reduce la generación de Gases de Efecto Invernadero. (NADF-

020-AMBT-2011). 

 

Lleva un proceso de elaboración bastante sencillo; todo gira en torno a la descomposición 

microbiana que se llevará a cabo en el contenedor de la composta, por lo que si implica un proceso de 

espera algo extenso, aunque eso depende de los materiales que se usen y las cantidades de los mismos.  

 

Una vez llegada a la etapa de maduración de la composta, el abono obtenido debe someterse a 

pruebas microbianas para garantizar al usuario final la inocuidad de este, ya que al contener excretas de 

animales es probable la presencia de bacterias del grupo Coliformes, estas son un grupo heterogéneo 

compuesto por varios tipos de microorganismos. Existe poca evidencia que indique que estas bacterias 

Coliformes pertenezcan a un solo género taxonómico. 

 

En el grupo Coliformes se encuentran todas las bacterias entéricas que se caracterizan por 

poseer propiedades bioquímicas similares como ser aerobias o anaerobias facultativas, fermentan la 

lactosa a 35ºC en 48hrs, morfológicamente son bacilos Gram negativos no esporulados. 

 

El uso de los coliformes como indicador sanitario puede aplicarse para: 

 

- La detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y en la fabricación de los 

alimentos. 

- La evaluación de la calidad microbiológica de un producto, aunque su presencia no 

necesariamente implica un riesgo sanitario. 

- Evaluación de la eficiencia de prácticas sanitarias e higiénicas del equipo. (NOM-113-SSA-

1914) 

 

Se considera que niveles bajos de Coliformes totales es buen indicador de ausencia de 

organismos patógenos. (Cortes- Lara et al. 2003) 

 

El número de organismos se establece mediante la cuenta de unidades formadoras de colonias 

(NOM-113-SSA1-1994). Método para la Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en Placa o el 

uso de la técnica del número más probable (NOM-113-SSA-1994). Esta última, también llamada 

técnica de dilución en tubo, proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana presente 

con base a que la probabilidad de obtener tubos con crecimiento positivo disminuye conforme es menor 

el volumen de muestra inoculado. 
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Objetivos 
 

Evaluar el número de Coliformes totales presente en ocho pilas de compostaje elegidas aleatoriamente. 

Determinar si la variación de los materiales utilizados para compostaje representa un parámetro que 

influya en la cantidad de bacterias Coliformes en al final del proceso. 

 

Metodología 
 

Se elaboraron treinta pilas de compostaje en las cuales a 15 se les varió el porcentaje de vegetales y a 

las otras 15 se les vario el porcentaje de estiercol. 

 

De estas se seleccionaron de forma aleatoria 8 pilas para su análisis microbiológico. Las cuales 

fueron rotuladas como muestras 1, 2, 3 y 4 donde predominaba el uso de materia vegetal respecto a los 

otros componentes y se rotularon las muestras 5, 6, 7 y 8 en las cuales se incrementó el porcentaje de 

materia fecal frente a los otros componentes. 

 

Para la preparación de las muestras para la evaluación microbiológica se prepararon 4gr del 

abono en 100ml de agua destilada estéril y se sembraron para su determinación presuntiva en Caldo 

Lactosado a diluciones de 10mL,1mL y 0.1mL con tres réplicas cada uno, incubando a 35 °C durante 

48 hrs. 

 

Se incubaron los tubos a 35 °C y examinaron a las 24 ± 2 h, observando si hay formación de gas 

o la formación de gas no se observa en este tiempo, incubar por 48 ± 2 h. 

 

Para confirmar estos resultados se procedió a sembrar en Caldo EC que es un medio selectivo, 

tres asadas del inóculo de las pruebas presuntivas y se incubaron a 35 °C durante 48 hrs. 

 

Resultados y Discusión 

 

La temperatura es un factor  que juega un papel fundamental en el proceso de compostaje ya que esta 

permite la correcta degradación de la materia orgánica e influye en el control de algunos 

microorganismos. (Raut et al., 2008), 
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Grafica1 Temperaturas alcanzadas en el proceso de compostaje. 

 
 

De acuerdo a la norma NADF-020-AMBT-2011 que establece que durante el proceso de 

composteo la temperatura alcanzada por el material en es un indicador de que el proceso se está 

llevando a cabo de forma adecuada. Las relaciones de temperatura-tiempo recomendadas para 

garantizar la inocuidad del producto final  deben ser 55°C Por 2 semanas 60°C Por 1 semana Hasta 

65°C Por 3 días Con la finalidad de conservar propiedades de la composta favorables al crecimiento 

vegetal, es importante evitar que el material en composteo exceda los 65°C por más de 24 horas. 

 

En la gráfica 1 se observa que las temperaturas que se alcanzaron el proceso de compostaje 

fueron las adecuadas, ya que son concordantes con lo expuesto en la norma, los momentos en los que 

hubo incremento de temperatura se realizaron los volteos de las pilas durante tiempos prologados para 

favorecer el descenso de estas. 

 

Tabla1 Masa inicial vs masa final de materia orgánica 

 
En la tabla 1. Se muestran las masas inicial y final en el proceso de compostaje, podemos 

observar que en las muestras donde la cantidad de materia vegetal aumentó la masa final obtenida 

también fue mayor.  
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En cambio aquellas donde la materia fecal fue predominante se obtuvo menor cantidad de 

abono. Esto se debe a que en la materia fecal hay abundancia de agua y al existir un incremento en las 

temperaturas esta tiende a deshidratarse, en cambio la materia vegetal aunque también es abundante en 

agua, se va deshidratando lentamente, por lo tanto permite que exista un aumento en la masa de esta. 

 

Tabla 2 NMP de bacterias Coliformes totales y fecales en las ocho pilas de compostaje 

 

 
En la muestra #3 se observa un incremento en el NMP, incluso al momento de realizar el 

muestreo se observa con consistencia muy reseca, apariencia polvosa y coloración gris. Estimamos  que 

toda el abono se degrado por completo e integró en el espacio destinado para la realización del proceso. 

Tomando en cuenta las condiciones ambientales es probable que sea tierra solamente. 

 

Al realizar la evaluación microbiológica el comportamiento que se presentaron se muestra en 

las gráficas 2 y 3 donde se puede observar que el número más probable de bacterias Coliformes Totales 

está por debajo el límite máximo permisible en la mayor parte de las muestras. Tambien observamos 

que la cantidad de Coliformes totales presentes se eleva si se incrementa la cantidad de materia fecal, 

pero aún falta realizar la determinación de Coliformes fecales para descartar la presencia de 

microorganismos patógenos, por lo cual se seguirá profundizando en este tipo de análisis. 
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Grafica 2 Evaluación microbiológica las pilas que contienen mayor cantidad de materia vegetal. 

 
Grafica 3 Evaluación microbiológica las pilas que contienen mayor cantidad de materia fecal. 

 
Conclusiones 
 

Para la elaboración del abono se considera de acuerdo al análisis realizado que la cantidad de material 

vegetal o fecal no determina una variación significativa en cuanto al aporte nutricional que el abono le 

proveerá a la planta, pero si representa una variación en la obtención de la masa final del abono 

maduro. 

 

Al contar con una mayor cantidad de materia fecal en las pilas de compostaje tendremos un 

incremento de las bacterias  Coliformes. Por lo tanto mientras mayor es el número de coliformes 

presentes, mayor cantidad de materia fecal está presente en la muestra. 

 



65 

 

Con base en estos resultados y de acuerdo a la norma que indica que el límite máximo 

permisible de bacterias Coliformes totales debe encontrarse por debajo de los 1100gr/100ml podemos 

concluir que las compostas que se elaboraron con mayor cantidad de materia fecal presentaron un 

índice más elevado de bacterias Coliformes totales respecto a las que se elaboraron con un porcentaje 

mayor de desechos vegetales lo cual deberá ser un parámetro a considerar al momento de elaborar pilas 

de compostaje. 
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naranja 
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Introducción  
 

La LGPGIR, define a los residuos sólidos urbanos como los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 

que consumen. Los RSU son un problema que se incrementa con el paso del tiempo dado el 

crecimiento poblacional, faltas de acciones de reciclaje y el mayor consumo por las personas entre 

otras. En México, de acuerdo a datos del diagnóstico del 2006; en el año 2004 se generaron 94,800 

ton/día de RSU, de acuerdo a estimaciones de SEDESOL el 64% se disponía a sitios controlados o en 

rellenos sanitarios (INECC 2012). 

 

La generación de desechos antropogénicos en gran escala, y de diversa índole, es uno de los 

problemas más preocupantes de los tiempos actuales debido a que su acumulación en el planeta se hace 

cada vez menos sostenible. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han venido generando diversas rutas 

para el aprovechamiento de estos recursos, como por ejemplo su conversión en abonos orgánicos, su 

incorporación en la formulación de alimentos para animales, su uso como materia prima para fabricar 

productos de mayor valor agregado, etc. Por otro lado la naranja es uno de los frutos cítricos más 

comercializados e industrializados en la parte Sureste de México y en el mundo. Los desechos 

generados de su procesamiento han sido aprovechados en múltiples aplicaciones como alimentos para 

humanos y animales, producción de biopolímeros, aceites esenciales, etc. (A. Castillo,    S. Quarin, M 

Iglesias.)  

 

Por tal motivo, la utilización de residuos agroindustriales como materia prima de bajo costo, 

para la obtención de productos químicos finos mediante biotran. 

 

Esta opción de transformar desechos en nuevas materias primas se perfila como opción atractiva 

para reducir la dependencia del petróleo y, al mismo tiempo, obtener compuestos que son 

económicamente o técnicamente inviables de obtener por síntesis química tradicional. (Menéndez-

Gonzales, 2001).    

 

Metodología 
 

De los desechos del fruto de la naranja constituidos esencialmente de cascara y bagazo, estos se 

recolectan de sitios de disposición final y de sitios de comercios dedicados a la venta de jugo de naranja 

ubicados en la localidad de Aldama del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México. Para el primer 

estudio se recolectaron 8.4 kg de cáscara solida de naranja (balanza digital). Posteriormente se hace la 

separación de los pequeños residuos que se encuentran adheridos a la cáscara de naranja; después se 

coloca la cáscara en dos recipientes de plástico grandes con tapa rosca de 5 litros cada uno y en 

contacto con vinagre, este mismo se deja fermentar por varios días y revisándose los dos recipientes 

cada 24 hrs para monitorear que, la cáscara con el vinagre no tuviera ningún efecto contrario al que se 

desea. Pasado el tiempo de la fermentación se destaparon los dos recipientes y realizando un filtrado 

manualmente para asegurar que el producto no lleve ningún pequeño residuo a la hora de ser envasado. 

Se depositó el producto en varios atomizadores de diferentes tamaños que fueron etiquetados con la 

marca del producto para futuras demostraciones. Teniendo el producto envasado y listo, se realizó un 

estudio de campo que consistió en la realización de encuestas a 100 personas al azar para verificar los 

niveles de aceptación del producto por parte de posibles clientes, así como su opinión sobre algunos 

elementos que serán representativos del producto como su precio o su presentación. Al realizar cada 

una de las encuestas, se les hizo demostraciones del producto para mostrar su efectividad.  
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Los resultados de las encuestas favorecieron con un 91% de aceptación el producto; 

puntualizando que éste es eficaz, de buena calidad y el precio de introducción resulta atractivo para el 

mercado meta. 

 

Resultados 
 

A continuación se muestran las preguntas realizadas durante el estudio con sus respectivos resultados 

representados a partir de gráficas: 

 

Pregunta No1 ¿Le gustaría que el mercado ofreciera un producto sin químicos para la limpieza 

del hogar, específicamente vidrios y superficies? 

 
 

El producto tiene el 91% de aceptación por parte de las personas encuestadas para ser vendido 

en el mercado por lo que tendría el apoyo de personas en la región. 

 

Pregunta No 2 ¿Le gustaría obtener nuestro producto para probar su efectividad? 

 
A la mayoría de las personas si le gustaría  obtener el producto para verificar que tan efectivo es 

ya que es una idea revolucionaria. 
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Pregunta No 3 ¿Qué opina de la calidad del producto? 

 
El 73% de las personas les agrado la muestra de nuestro producto en mosaicos, vidrios, 

pintarrones y espejos por su efectividad y versatilidad en la práctica. 

 

Pregunta No 4 ¿Qué le parece el aroma de nuestro producto? 

 
El 62% noto que el olor del producto es bueno, esto gracias a la cantidad de cascara de naranja 

que fue agregada durante la elaboración del mismo. 
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Pregunta No 5 ¿Qué presentación en (ml) le gustaría que saliera al mercado nuestro producto? 

 
El envase más óptimo a utilizar fue de 750ml por el porcentaje elevado reflejado en las 

respuestas por ser más accesible y fácil de manipular al momento de aplicarlo. 

 

Pregunta No 6 ¿Qué es en lo primero que se fija al comprar un limpiador para su hogar? 

 
La mayoría de las personas buscan la eficacia y el precio al seleccionar un producto limpiador 

por lo que nuestro producto cumple con esas especificaciones. 
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Pregunta No 7 ¿Se fija usted en la imagen del producto al comprarlo? 

 
La imagen del producto es uno de los elementos que se debe de tomar en cuenta al momento de 

presentarse ante un grupo de posibles consumidores. 

 

Pregunta No 8 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por nuestro producto? 

 

 
 

El precio de nuestro producto se debe de posicionar entre $20 y $25 para hacerlo más llamativo 

a los consumidores, al mismo tiempo para convertirlo en un producto accesible para todos.  

 

Discusión critica de resultados 

 

El diagnostico de resultados  de las encuestas realizadas a las personas para la aceptación del producto 

es la siguiente: 
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ñEl 91% de las personas están interesadas en que el mercado ofrezca un limpiador que este 

elaborado naturalmente y que no contenga ningún químico que ponga en riesgo la salud de las 

personas, que sea económico y que ayude a disminuir los residuos sólidos urbanos (reúso de cascaras 

de cítricos); se aceptaron también las características físicas del producto como el tamaño con un 52%, 

el aroma con 62%, precio con 52% y la imagen con un 78%ò. 

 

Las personas encuestadas también confirman con sus respuestas que la innovación de este 

producto ayudaría a prevenir la contaminación del medio ambiente; ya que se contribuye a disminuir la 

cantidad de residuos orgánicos desechados (de casa habitación y negocios dedicados a la extracción y 

venta de jugo) y ser reutilizados para nuevos productos que son útiles en nuestra vida diaria. 

 

Además por la naturaleza del producto y por las pruebas realizadas al realizar los productos, se 

pudo comprobar la efectividad del producto que, por sus propiedades puede hacerle frente a los 

diferentes productos presentes en el mercado actual, pudiéndose así posicionarse en un mercado muy 

amplio. 

 

Conclusión 
 

El porcentaje de los desechos de la cascara de cítricos en el sureste del país (Tabasco y los estados 

colindantes) es del 50%. Estos desechos sólidos urbanos que dañan principalmente el suelo, cambiando 

sus características (pH, reacciones, estructura, densidad, temperatura y color) cambiando la morfología 

de estos, volviéndolos suelos contaminados y hasta estériles. 

 

Por medio de los estudios realizados durante el periodo de investigación de campo se observó  

que el producto es ampliamente aceptado por el mercado por sus beneficios que ofrece a las personas y 

por su buen aporte; ya que ofrece satisfacer una necesidad de trabajo y un ambiente sano dentro de sus 

hogares y que no perjudica la salud del ser humano. 

 

Por tal motivo, esta idea puede revolucionar la industria dedicada a la fabricación de 

limpiadores, contribuyendo así a un mejor cuidado del ambiente, así como acabar con la crisis de 

desechos de cascaras de cítricos no solo en la región, sino en todo el país.  
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Introducción   
 

Actualmente, la educación ambiental es un tema que merece una mayor atención y re-enfoque, ante las 

consecuencias ambientales que han provocado las actividades humanas en nombre del ñcrecimientoò y 

ñdesarrolloò. Muchas de las estrategias actuales para la Educación Ambiental se dirigen al ámbito 

formal, desarrollando actividades dentro de aulas escolares, teniendo resultados diferenciados, 

dependiendo de la calidad, duración y permanencia de las actividades.  

 

Sin embargo, existe otro ámbito no menos importante para generar cambios sociales y 

ambientales: el medio educativo informal, dentro del cual, la comunicación ambiental se despliega en 

sus variantes formas de aplicación a través de los medios de comunicación, para contribuir a la 

construcción de ciudadanos ambientalmente sensibles y críticos.  

 

La producción radiofónica orientada a la educación ambiental, aunque ha representado una 

estrategia útil para la sensibilización acerca del ambiente, pocas veces se convierte en una estrategia 

para la construcción crítica de opinión pública sobre los problemas ambientales, y muy pocas veces se 

convierte en una estrategia que fomente y construya la gestión ciudadana.  

 

Así mismo, existen diversas críticas que ponen en duda la eficacia de la radio como elemento 

educativo ambiental, cuando no queda claro el potencial de óbilateralidadô de este medio de 

comunicación, cuestionando sus efectos e influencias sobre las audiencias y poniendo en tela de juicio 

su eficacia como un elemento que verdaderamente contribuya a construir o reformular el pensamiento 

cotidiano y sobre todo, que  logre educar radioescuchas.   

 

Con esta presentación, se busca reivindicar el papel de la radio como un medio adecuado para 

promover la educación ambiental, explicando la potencialidad que aún tiene en la sociedad y en el 

ámbito educativo no formal en general. Así mismo, el trabajo de investigación dentro del cual se 

enmarca esta ponencia, pretende encontrar la mejor forma de realizar educación ambiental a través de 

la radio, enfocándonos en el tema de la gestión del agua en el contexto urbano de Xalapa.  

 

Objetivos 
 

- Compartir algunos antecedentes sobre la importancia histórica y cultural de la radio en México 

- Demostrar la importancia de la radio en la Educación Ambiental. 

- Proponer un estudio que fomente el uso de la radio como estrategia educativa ambiental para la 

gestión urbana del agua en Xalapa. 

 

Autores citados 

 

Cerovsky, Jan; Gómez Vargas, Héctor; González Gaudiano, Edgar; Legorburu Hortelano, José María; 

López Noguero, Fernando; Gascón Baquero, Ma. Carmen; Manson, Robert; Merayo Pérez, Arturo; 

Michelsen, Gerd; Paré Quellet, Luisa; Pérez Joya, Renato; Prieto, Daniel; Robles García, Miranda; 

Sauvé, Lucie; Winocur, Rosalía. 

 

Breve historia sobre la importancia cultural de la radio  

 

A lo largo de su historia en México, la radio, catalogada como medio masivo de comunicación, ha 

jugado un papel importante en diversos ámbitos socioculturales.  
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La Dra. Rosalía Winocur, realiza una excelente investigación antropológica acerca de éste 

recorrido de la radio, que a continuación se resume. 

 

Desde los años treinta, el interés comercial y económico puesto en la radio se vincula con la 

burgues²a porfirista, para posteriormente consolidarse como ñmedio de comunicaci·n privilegiado en el 

contexto de la urbanizaci·n creciente de la vida en la ciudadò (Winocur, 2002:52) 

 

Una década más tarde, en los cuarenta, la radio logra otra posición y es reconocida por su 

popularidad, amplia cobertura y la innovación tecnológica y creativa que realizan productores y 

locutores. Ya en este tiempo, la radio comienza a cumplir funciones no únicamente de integración 

social, como articuladora y comunicadora de distintas culturas, sino también como un elemento que 

ñestructura cotidianamente nuevos espacios de sociabilidadò (Winocur, 2002: 52) tanto en ámbitos 

familiares, como comunitarios. Ésta época representa ese emblema antiguo de la radio, con la imagen 

de la familia rodeando un aparato transmisor y reuniéndose a cierta hora para escuchar sus programas 

favoritos.  

 

Es en este tiempo cuando la radio se establece como un conector entre la vida pública y la 

privada, estableciendo un círculo entre la vida familiar (del hogar) y los lugares públicos; por un lado 

conectando a las audiencias con fiestas populares, peregrinaciones, cabarets, espectáculos deportivos, 

etc., y por otro, recreando modalidades del uso del tiempo libre, con entretenimiento como teatros, 

vodevil, circos, etc. 

 

Con esta vinculación entre lo público y lo privado, la radio empieza a desarrollar su capacidad 

de integración en los diferentes grupos sociales, ya que las conversaciones en la vida cotidiana de las 

familias, derivaban muchas veces de lo que se escuchaba en la radio, logrando un flujo de 

comunicación sin distinción social entre hombres, mujeres, niños, jóvenes. La influencia sobre las 

rutinas y estos intercambios desde el hogar, también fueron ampliando los espacios públicos, lo cual 

fomentó que se generaran nuevos lugares de sociabilidad.  

 

Rosalía Winocur (2002:54) nos dice:  

 

ñel ®xito de la radio no sólo puede medirse por la magia que el invento introdujo en los hogares, 

o por su poder de convocatoria en las calles, teatros y carpas, sino por su habilidad para 

proyectar la imagen de una gran familia que tenía como interlocutor a todos los hogares 

mexicanosò 

 

La transformación de la radio también ha derivado de los cambios sociales de cada época. Así 

por ejemplo, en los años cincuenta, con el creciente proceso de profesionalización de las mujeres y su 

integración al sistema de trabajo, motivó contenidos de tipo feminista, dirigidos directamente a las 

mujeres. Los contenidos de los discursos de estos programas, son considerados como precursores del 

feminismo en los medios, aunque aún no hubiera surgido como tal, esta esta corriente (Winocur, 2002). 

El crecimiento demográfico sucedido en los años cincuenta, trajo consigo una serie de cambios que 

contribuyen a reconfigurar el espacio urbano, los ñespacios colectivos de sociabilidad y convivencia 

tradicionalesò (Winocur, 2002: 61), el aumento de la migración, el desempleo, la disponibilidad de 

servicios y el sistema de consumo, por mencionar algunos.  La radio, también cambia, ampliando su 

cobertura y horarios, pero no marcadamente su programación.  
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Lo que el discurso radiofónico puede transmitir en esa época se relaciona con los cambios 

cuantitativos que dan cuenta del crecimiento poblacional y urbano, pero no integra por ejemplo los 

conflictos sociales por la competencia y la apropiación del espacio (Winocur, 2002) 

 

Cuando la televisión hace su aparición, a finales de la década de los años cincuenta, se pensaba 

que era el fin de la radio, y aunque no fue así, hubo un desplazamiento de los intereses comerciales 

hacia la televisión y fue entonces cuando la radio cambia en su programación, disminuyendo la 

cantidad de programas y aumentando la transmisi·n de m¼sica grabada de diversos g®neros, ñla m¼sica 

se vuelve predecibleò (Winocur, 2002: 63). Sin duda, la ®poca entre los a¶os cuarenta y cincuenta, 

representó la época dorada de la radio.  

 

Durante los años setenta, aunque ya había una mayor cantidad de estaciones radiofónicas que 

trasmit²an m¼sica de diversos g®neros, ñla oferta program§tica era bastante reducida y estereotipadaò 

(Winocur, 2002: 63), sin embargo, con la irrupción del rock y de las necesidades juveniles rebeldes de 

la época, los jóvenes se convirtieron en el objetivo de las estaciones radiales, usando lenguaje, música y 

discursos con los que este grupo se identificaba.  

 

Ya en la década de los ochentas, contrario a lo que se pensaba, la radio sobrevivió a pesar del 

auge de la televisión, y volvió a ocupar un lugar privilegiado tanto en los medios de comunicación 

como en la vida cotidiana de los radioescuchas.  

 

La gente ya no solo escucha radio, también participa, opina, debate, critica, se involucra en la 

programación, se transforman los noticieros, se amplían los temas que antes eran tabú en la sociedad, 

se apega a la dinámica actual tanto de la ciudad, como de lo que acontece en otros países en directo (en 

vivo). Se amplían los espacios de lo que antes se consideraba ñprivadoò, para convertir en ñp¼blicosò 

los temas sociales, culturales y políticos; la vida privada se convierte en interés colectivo y se 

comprueba que ñlo p¼blico tambi®n se construye desde lo privadoò (Winocur, 2002: 68). 

 

El carácter de la radio como actor social y político, se le reconoce con mayor fuerza después del 

sismo de 1985.  La capacidad de convocatoria y organización de la sociedad civil a través de redes para 

enfrentar una tragedia de este tipo, le generaron un aumento de su protagonismo y una mayor 

capacidad de convocatoria que había perdido en décadas anteriores. La importancia de este papel, se 

deriva en concebir a la radio como un medio que forma ciudadanos, que busca la ciudadanía de sus 

habitantes, en el sentido de expresión y participación política de distintos grupos organizados.  

La radio hablada, aumenta su programación, se amplían aún más los temas, pero se incide 

principalmente en aquellos sobre política pública (gestión de servicios, seguridad, corrupción, etc.), 

condiciones de vida (ecología y medio ambiente) y el ámbito emotivo-privado (salud, sexualidad, 

pareja, familia, alcoholismo, drogadicción, soledad, depresión, etc.). 

 

Con esta amplia temática abordada, se logra una multiculturalidad de radioescuchas, donde la 

ciudad, es el referente e interlocutor por excelencia. (Winocur, 2002). 

 

Para la década de los noventa, con el surgimiento de nuevas identidades sociales, políticas, 

étnicas, sexuales, culturales y generacionales, así como la resignificación de las formas de organización 

social, patrones de convivencia y formas de solidaridad, los medios se convierten en espacios clave 

para la creación del espacio público y de mediación entre los ciudadanos y las autoridades, muchas 

veces sólo como intermediarios y otras como canalizadores de demandas concretas.  
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Los noticieros de esa época representan bien este cambio, al transmitir contenidos que orientan, 

guían y ayudan a catalogar, ordenar y clasificar el gran y diverso mundo que ofrece la vida urbana.  

 

ñLa radio ocupa un nuevo lugar en los hogares y en los autom·viles a partir, precisamente, de 

su capacidad para diversificarse, lo cual la diferencia de la televisión que tiende cada vez más a 

uniformar la diversidad de una estética que la vuelve predecibleò (Winocur, 2002:75) 

 

A partir de este momento y hasta nuestros días, la radio se enfoca en renovar contenidos 

permanentemente para no ñpasar de modaò, para ganar raiting, experimentando la transmisi·n de 

programas sin ningún criterio específico más que el de no perder audiencia y dar gusto al gusto 

popular. Sin embargo, esta ambiciosa necesidad, también ha contribuido a generar sentido de 

pertenencia colectiva, cuando se reproducen y proyectan las denominaciones que funcionan como 

reflejos identitarios en los auditorios, hablando ya no para la audiencia, sino como habla la audiencia 

(Winocur, 2002). Las audiencias cautivas de ciertos programas son ejemplo de ello, que son 

escuchados por sectores socioculturales diferentes, pero que al compartir la escucha de un programa, se 

convierten en un mismo grupo con una complicidad imaginaria, al sentirse parte de él.  

 

La radio para la Educación Ambiental 

 

A la comunicación para la educación en general, se le ubica desde el ámbito de la educación no formal, 

y es considerada como un elemento de desarrollo social que puede abarcar diversos sectores de la 

sociedad (niños, jóvenes, mujeres, ancianos, etc.) y con ello, llegar más allá del contexto escolar, 

estando fuera de los cánones establecidos por la misma educación formal (López, 2001). 

 

En México, la mayoría de los medios de comunicación, esencialmente verticales por naturaleza, 

modo de trabajo y mecanismos de transmisión, contribuyen a mantener una cultura del ocio orientada 

hacia el entretenimiento, el hedonismo, el consumismo y el individualismo feroz: ser feliz es acumular 

dinero, placer y bienes con el menor esfuerzo posible (Pérez et al, 2003). Sin duda, los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental no sólo en la difusión de información sino en el claro 

hecho de comunicar. Como afirma Gonz§lez (2003:2): ñla comunicaci·n implica compartir o 

intercambiar significados con una determinada intenci·néconlleva relaciones simb·licas de 

producción de sentido entre los interlocutores que promueven una constelación específica de 

significados en los mensajesò.  La comunicaci·n educativa en el sentido que la entiende Prieto (1998), 

es una forma de acompañar los procesos sociales, no lo que se induce a través de la comunicación, sino 

lo que se logra en aprendizajes, en relaciones presenciales, o bien a través de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación.  

 

En el campo educativo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la 

trasmisión no sólo de información sino de conocimientos, motivaciones, aspiraciones o inspiraciones 

para la participación social vinculada con el mejoramiento ambiental en sus múltiples líneas.  Por lo 

tanto, comunicar es un acto educativo en sí. Esto sin embargo no debe entenderse como una fórmula 

lineal en donde la información y el acceso a la misma contribuyen directamente a la formación de un 

individuo o una sociedad, como dice L·pez (2001:145), al individuo ñle interesa casi todo, pero a nivel 

superficial, es incapaz de hacer la síntesis de aquello que percibe, convirtiéndose en un sujeto trivial, 

ligero, fr²volo, pero que carece de criterios s·lidos de conductaò, es aquí, donde una efectiva 

comunicación para la educación ambiental recobra importancia, al buscar contribuir a esa conciencia 

crítica, formadora de criterios y análisis que orienten a hábitos y conductas.  
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En muchos casos, la comunicación para la educación ambiental no ha tenido el impacto 

deseado, debido a múltiples factores, pero los principales, como menciona González (2003), son: la 

falta de un objetivo claro del mensaje que se quiere emitir, el público al que se quiere llegar, el 

resultado que se busca obtener, la diferencia de lenguajes entre el emisor y el receptor, el tiempo de 

transmisión del mensaje y la falta de conocimientos del emisor, entre otros.  

 

La comunicaci·n, como lo menciona Callaghan (2003), citado por Gonz§lez, (2003:8), ñes un 

elemento clave en cualquier estrategia de educación ambiental, entendiendo a ésta como el proceso de 

interacción social dirigido a capacitar en el análisis de los conflictos ambientales, en el debate de 

alternativas y en la toma de decisiones individuales y colectivasò.  

 

La radio y la ciudad han tenido una estrecha vinculación desde sus orígenes. Los individuos que 

se integran o viven en el medio urbano, poseen la necesidad de información, pero también de sentido 

de identidad, al intentar reconocer un espacio en constate movimiento y cambio. (Prieto, 1998).  Fue 

precisamente la presencia de la radio en los hogares, la que desde sus comienzos,  ñestableci·  un 

circuito in®dito de intercambio de experiencias entre el interior de la vivienda y los lugares p¼blicosò 

(Winocur, 2002:197).  

 

La radio, se inserta a través de un doble mecanismo: se escucha en un lugar, en un momento, 

mientras se hace algo. Es decir, se ñintegraò a la cotidianeidad. La radio tambi®n conecta, regula y 

activa diferentes situaciones (Gómez, 1994). Para lograr realizar radio educativa, la motivación, 

información, enseñanza y modificación de conductas deben ser elementos conductores que la hacen 

eficaz (Merayo, 2000).  

 

Según Merayo (2000:8-9), ñla radio es el ¼nico medio que muestra con menos autenticidad las 

notas propias de la comunicaci·n socialé por eso, es el medio colectivo que menos lo parece, el 

aparentemente m§s personalò. Es decir, es el medio que mejor reproduce la relaci·n interpersonal y el 

que mejor puede llegar no sólo a comunicar, sino a introducir valores éticos y morales que han llegado 

a modificar la vida social de muchos pueblos.  

 

Los programas de educación ambiental transmitidos por radio son de una importancia capital 

para los países en desarrollo, donde prácticamente en toda vivienda hay un radio de transistores, y en 

las zonas rurales alejadas a menudo representan el único medio rápido de comunicación con el mundo 

exterior (Cerovsky, 1997). Esta cualidad de estar presente en una variedad de contextos sociales, 

tiempos y lugares, hacen que la radio permanezca como uno de los medios de comunicación más 

importantes, a pesar de la presencia cada vez más fuerte de otras tecnologías y medios con los cuales 

compite.  

 

Desde sus orígenes, a la radio se le ha querido adjudicar alguna función educativa, sin embargo, 

se reconoce que de todos los medios de masas, es el menos usado con fines educativos (López, 2001) 

Así mismo, la radio educativa, ha evolucionado conforme han evolucionado los contextos sociales y 

culturales, haciendo de este medio una opción para el cambio y el desarrollo social (Merayo, 2000).  

 

La magia de la radio para la educación, o radio educativa, se basa en aquello que otros medios 

masivos no contienen: la capacidad de que cada mensaje sonoro puede transformarse en una imagen 

pensada o inconsciente, imagen sensible y entusiasta de símbolos, colores, dimensiones individuales, 

que procura oportunidades para todos e incita a la participación, ya que cuando incentiva la libertad de 

expresión, aquellos que son considerados como receptores pasivos.  
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Pasan a convertirse con extrema facilidad en emisores, siendo que formulan sus propios 

contenidos, elaboran sus propios discursos y agilizan la retroalimentación del medio, lo cual fortalece 

el carácter de multilateralidad que la radio posee, pero que es poco reconocido (Merayo, 2000).  

 

A este respecto, Winocur (2002:23) afirma que la radio dejó de ser concebida dentro del 

ñfamoso esquema: fuente-emisor-mensaje-receptor-destinatario después de la década de los años 

ochenta, cuando se empiezan a analizar y desarrollar nuevas perspectivas de revaloración del sujeto en 

la comunicación, haciendo notar el papel que juega la sociedad civil y la ciudadanía. 

 

En México, se han transmitido algunos programas que buscan desde ofrecer únicamente 

información ambiental, hasta la sensibilización y educación ambiental. A continuación se describen 

algunos de los que se han transmitido:    

 

ñSalvemos el agua radioò 

 

Programa elaborado por la Fundación Salvemos el Agua, A.C., presidida por Alejandro de la 

Madrid Trueba y se transmite semanalmente, los miércoles de 9:00 a 10:00 a.m. por Radio Capital en el 

103.3 FM y 1030 AM. En dicho programa, se abarcan temas ambientales sobre el entorno urbano y 

rural de la región, presentando una entrevista con un invitado que por lo regular detenta un cargo 

administrativo y/o popular. La estructura del programa consta de un informe sobre el clima, notas 

ambientales locales, notas ambientales internacionales, entrevista al invitado, sondeo ciudadano e 

invitación a unirse en redes sociales, y otros eventos locales.  

 

ñEducaci·n Ambientaléal instanteò  

 

Programa elaborado por la Universidad del Mar que se transmite los días lunes a las 16:00 hrs. 

por la frecuencia 1260 XEJAM de la Radiodifusora La Voz de la Costa Chica, ubicada en Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca. 

 

El programa se transmite en español y tiene traducción al mixteco, que es la lengua dominante 

en dicha región. 

 

El objetivo es desarrollar temas que aborden contenidos sobre diversidad biológica, manglares, 

tortugas marinas, animales en peligro de extinción, importancia de las zonas coralinas entre una amplia 

variedad de aspectos importantes de la naturaleza y el ambiente. La mayor parte de los contenidos, la 

elaboración del guion radiofónico y la grabación del mismo los realiza el Mtro. Anastasio Rodríguez, 

Profesor- Investigador del Campus Puerto Escondido quien desde 1996 hace este trabajo de difusión 

cultural desde la Universidad. Cabe destacar que los programas de radio han sido transmitidos en 

radiodifusoras como las Asociación Radiofónica Oaxaqueña, en la ciudad de Oaxaca; La Voz del 

Ángel, en Puerto Ángel; Estéreo Esmeralda, en Puerto Escondido; Radio Capital en la ciudad de 

México y en la Radiodifusora Cultural más importante del país, Radio Educación. 

(http://www.umar.mx/radio.html) 

 

ñHaciendo Ecoò 

 

Nace en 1999 a trav®s del programa de radio ñHaciendo Ecoò transmitido por XHTEC 94.9  FM.  
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Ayudan a consolidar el  proyecto en Pro del Ambiente que desea realizar una organización no 

gubernamental, centro académico o escolar, institución de gobierno, sector empresarial, investigador o 

bien a título personal o institucional. 

 

Misión: Crear una cultura ambiental a través de acciones individuales con beneficio colectivo 

en Pro del planeta. 

 

Objetivo: Crear hábitos en pro del ambiente en nuestros radioescuchas. 

 

Ejes: Resaltar y Reconocer la labor de todos aquellos que en su día a día llevan un compromiso 

por cuidar el ambiente, en busca del desarrollo sustentable. 

 

Enseñar cómo desde tu hogar, escuela, oficina o empresa, puedes cuidar nuestro planeta. 

(http://www.jmarcano.com/educa/docs/ibero5.html) 

 

Radio Planeta Agua 

 

Radio por internet que incluye contenidos científicos y tecnológicos del agua, en voz de especialistas. 

Este espacio se da gracias a la colaboración del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

 

Se transmite todos los miércoles de 7 a 8 am, a través del 106.1 FM en el Estado de Morelos. En 

el sitio web, se pueden encontrar 30 programas con duración de 40 min. cada uno, aproximadamente, 

que han sido transmitidos desde septiembre del 2013 a septiembre del 2014.  

(http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=815). 

 

Por otro lado, la experiencia radiofónica de trabajo realizada por Daniel Prieto (1998) resalta 

algunos elementos que caracterizan a la comunicación educativa, afirmando que tiene como 

protagonistas a los sectores en ella involucrados, refleja las necesidades y demandas de éstos, 

acompaña procesos de transformación, ofrece instrumentos para intercambiar información, facilita vías 

de expresión, permite la sistematización de experiencias mediante recursos apropiados a diferentes 

situaciones y  busca, por todo lo que significan los puntos anteriores, una democratización de la 

sociedad basada en el reconocimiento de las capacidades de las grandes mayorías para expresarse, 

descubrir su respectiva realidad, construir conocimientos y transformar las relaciones sociales en que 

están insertas.   

 

En este caso, la radio es considerada por Bocos (En: Legorburu, 2001) como el medio de 

comunicación universal y por lo mismo un instrumento poderoso, incitador, inquietante e incluso: un 

medio capaz de informar, formar o educar.  

 

Radio y gestión urbana del agua: una propuesta de investigación  

 

De acuerdo a reportes de la ONU, la mitad de la población actualmente habita en ciudades y dentro de 

dos décadas, casi el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Esto conlleva múltiples 

complejidades sociales dentro las cuales el acceso y la disponibilidad al agua no están ausentes.  
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Como ejemplo, la ONU señala  que 141 millones de habitantes urbanos no tienen acceso a 

fuentes mejoradas de agua potable en el mundo. 

(http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisa

tion_spa.pdf , 2010). 

 

En Xalapa, el problema de abastecimiento de agua es cada vez más grave. La oferta de agua que 

tiene la región, proviene principalmente de dos fuentes: las cuencas de los ríos Huitzilapan y Pixquiac, 

que nos proporcionan el 98% del agua. Sin embargo, la demanda por el agua se encuentra en constante 

crecimiento, a medida que se incrementan los núcleos de población y se deteriora la infraestructura.  

 

La deforestación e intensificación agropecuaria están provocando más escurrimiento de agua de 

lluvia y erosión de suelos, menos recarga de mantos acuíferos y por ende, ciclos de inundaciones y 

sequías cada vez más pronunciados. Se estima que dentro de una década Xalapa tendrá cerca de un 

millón 200 mil habitantes, sin embargo actualmente estas cuencas apenas cubren la demanda de agua 

de la ciudad. Junto con los pronósticos del cambio climático de menor precipitación y temperaturas 

más altas, el abastecimiento de agua para la ciudad se está convirtiendo en un asunto bastante 

preocupante (Manson, Fuentes, Paré y Gerez, s/a). 

 

Actualmente en Xalapa, el problema del acceso al agua está siendo un tema de debate, con 

tendencia a convertirse en conflicto, cuando se plantean alternativas como el proyecto de transvase del 

Río La Antigua para abastecer a mayor población de este recurso, siendo que, en la realidad, existen 

fugas en el sistema de tuberías de agua que alcanzan hasta 40% de pérdidas de este recurso.   

 

Para una ciudad como Xalapa, donde la precipitación media anual oscila entre 1,500 y 2,000 

mm., resulta incongruente tener que realizar obras que puedan tener impactos tanto ambientales como 

sociales. Por lo tanto, resulta indispensable y necesario (antes de llegar a ser urgente), que se busquen 

otras medidas que puedan no sólo evitar este tipo de obras, sino prevenir la creciente pérdida y 

contaminación de este recurso vital.  

 

A pesar de que se han realizado diversos esfuerzos que buscan fomentar la participación social 

en la gestión urbana del agua, como lo ha hecho el grupo SENDAS, A.C., quienes entre otras acciones, 

se han enfocado en conformar el Comité de Cuenca del Río Pixquiac (COCUPIX A.C.), un espacio 

social para la toma de decisiones en torno al agua caracterizado por incluir la participación tanto de los 

productores como de los usuarios de los servicios ambientales que se generan en dicha cuenca (Paré y 

Gerez, 2012), se reconoce también la carencia de una estrategia consistente de comunicación, lo cual ha 

tenido como consecuencia la inexistencia de un grupo o sector ciudadano interesado en participar con 

acciones de gestión del agua y así mismo, tampoco se ha generalizado el conocimiento acerca de la 

importancia del Río Pixquiac y su abasto de agua (Paré y Gerez, 2012). 

 

Por tal motivo, el proyecto de investigación denominado ñAgua, cuencas y ciudad: un estudio 

para la construcci·n de ecociudadan²a a trav®s de la radio en Xalapa, Veracruzò, busca como objetivo 

general: analizar los elementos culturales (comunicativos y participativos)  que contribuyen a la 

construcción de ecociudadanía en el medio urbano de Xalapa, orientados hacia el manejo y la gestión 

del agua y las cuencas.  

 

Para ello, durante la investigación de corte cualitativo, se aplicarán cuestionarios dirigidos a 

radioescuchas, con la finalidad de investigar y analizar: conocimientos, habilidades cognitivas y 

estratégicas.  
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Actitudes y valores y por último acciones potenciales de desarrollarse en el ámbito de la gestión 

del agua, usando la radio como estrategia de educación ambiental. Los elementos a investigar, se 

enmarcan dentro de la teoría de la Educación para la Ecociudadanía, esbozada por Lucie Sauvé (2013). 

 

La educación orientada a la formación de ciudadanía, no se basa en educar a los ciudadanos, se 

refiere más bien a la contribuir proactivamente a la formaci·n de ñciudadanos competentes c²vicamente 

y comprometidos en las responsabilidades que entraña pensar y actuar, teniendo presente las 

perspectivas de los otros (actuales o futuras)ò (Bol²var, 2007: 19) 

 

La segunda autora, que imprime el prefijo ñecoò a este concepto, es Lucie Sauv®, quien adem§s 

de compartir el espíritu de ciudadanía de Bolívar, la enriquece con la inclusión del resto de los seres 

vivos, tanto de otros seres humanos como no humanos y adjudicándole también un valor temporal del 

aquí y ahora, aclarando que la Ecociudadan²a se trata de formar una ñciudadan²a consciente de los lazos 

estrechos que existen entre la sociedad y la naturaleza, una ciudadanía crítica, competente, creativa y 

comprometida, capaz y deseosa de participar en los debates públicos, en la búsqueda de soluciones y en 

la innovaci·n ecosocialò (Sauv®, 2013). 

 

A la fecha, se han aplicado algunos cuestionarios con la colaboración de estudiantes del CBTIS 

165 de Coatepec, en donde se visualizan algunos resultados preliminares, que aún no pueden ser 

considerados como concluyentes, sin embargo, se observan algunos aspectos importantes como:  

 

- Desconocimiento del concepto y funci·n de una ñcuencaò . 

- Descripci·n (definici·n) del agua como un ñrecurso naturalò y un ñregalo de la naturalezaò 
principalmente. 

- Conocimiento parcial sobre la procedencia del agua a la ciudad de Xalapa. 

- Consideración de que la cantidad del agua disponible en Xalapa es suficiente y escasa, 

principalmente. 

- Interés por aprender alternativas para disminuir el consumo de agua y mejorar su rendimiento. 

- Valoración de la radio como un medio para aprender sobre diversos temas. 

 

Conclusiones 
 

Aunque aún no se pueden esbozar conclusiones sobre el proyecto de investigación en curso, se 

expresan algunas sobre el tema general que nos ocupa en esta ponencia, acerca de la importancia de la 

radio como estrategia de educación ambiental:  

 

La comunicación educativa puede cobrar una nueva forma movilizadora de inercias, si se 

diseñan estrategias de comunicación que consideren las percepciones de los grupos sociales y su 

evolución en el tiempo (Robles, 2001).  

 

Dentro del campo de la comunicación ambiental, se ha comprobado que la abundancia de 

mensajes con ejemplos prácticos sobre la acción para la resolución de problemas ambientales, donde se 

muestra una situación de win-win (todos ganan), no son suficientes ni bastan para lograr despertar el 

interés y mucho menos la participación ciudadana. (Michelsen, 2003). 
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La educación a través de la radio puede ser el medio para ayudar a que las personas incrementen 

su creatividad, descubran su potencial para decidir por sí mismas y aprendan a realizar ciertas 

conductas que lo motiven a participar en la toma de decisiones sobre temas ambientales que afectan a 

la ciudadanía. (Gascón, 1991). 

 

Realizar un programa radiofónico con impacto educativo, requiere en principio, investigar 

acerca de los conocimientos, desconocimientos, códigos de lenguaje, intereses y desintereses sobre el 

tema a abordar. Al respecto, Rosal²a Winocur (2002:27), citando a Morley (1996:176), dice que ñlas 

audiencias producen sentidos, pero tienen que trabajar con un material que ya ha sido preseleccionado 

y organizado de manera espec²fica por los productoresò. 

 

Los problemas ambientales que son de larga duración, como por ejemplo temas sobre desarrollo 

sustentable, cambio climático, calidad y cantidad de agua, tienen un carácter latente dentro de la 

sociedad, son temas que se hablan, se leen, se comentan incluso, pero no logran un impacto a gran 

escala. Por ello, lograr que estos temas no s·lo se ñplatiquenò sino que se ñpoliticenò desde abajo, es 

una tarea sumamente complicada. (Michelsen, 2003). 

 

La radio no debe comunicar sólo opiniones, sino que debe introducir cambios (frase dicha por 

Bertolt Brecht). No se debe separar la comunicación de la actuación (Gascón, 1991). 

 

La radio puede ser, a pesar de tener tanta competencia con otros medios como la televisión y los 

medios digitales, un instrumento que contribuya a mejorar los procesos de formación de los individuos, 

propiciando que sea el propio individuo el que forme y escoja sus criterios (Merayo, 2000). 
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Introducción  
 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes), considerado una plaga en los canales del Área Natural 

Protegida (ANP), es una de las plantas con mejor reproducción y tasa de crecimiento, por lo cual se 

extiende rápidamente y forma tapetes o esteras que constriñen a las plantas nativas sumergidas y 

flotantes en los cuerpos de agua (Harun etal., 2008), disminuye la entrada de luz y merma el oxígeno 

disuelto en el agua. 

 

Su órgano femenino de la flor o estilo varía en longitud y recibe los nombres de logistila (L), 

mesotila (M) y brevistila (B), respectivamente de mayor a menor talla. A este fenómeno se le conoce 

como ñheterostilia trimorfaò o ñtristiliaò. Asumiendo que la mayor diversidad de formas de la especies 

se encuentra en la cercanía al centro de origen y su dispersión, y sin destacar la influencia del ambiente 

en la manifestaci·n de su caracter²stica, ya que es all² donde se ha reportado la ñtristiliaò. (W§ter 

Hyacinth, 1990). 

 

Uno de los problemas ambientales más serios, es la contaminación del agua por la presencia de 

metales pesados. En los últimos años la fitorremediación ha sido un tratamiento económico donde se 

aprovechan los procesos biológicos como las plantas acuáticas ya que tienen cierta capacidad de 

absorber o descomponer contaminantes como los metales pesados, que por su efecto toxico afectan al 

medio ambiente, hombre, animales y otros organismos. 

 

El lirio acuático (Eichornia Crassipes) es conocido por su habilidad de absorber gran cantidad 

de estos tóxicos.  Por lo que se vuelve de suma importancia evaluar a fuentes que contengas metales 

pesados con plantas hidrofitas (eichhornia crassipes) que permiten encontrar soluciones tecnológicas en 

la remoción de este tipo de contaminante y que a su vez se encuentre un uso y manejo de este tipo de 

platas. 

 

En algunos estudios se propone al lirio acuático como captador de metales en agua (Tiwari et 

al., 2007), por su crecimiento rápido y facilidad de recolección (Chigbo et al., 1982). Sin embargo, la 

fitorremediación con lirio acuático es una tecnología específica de sitio y no genérica (Lasat, 2002) 

porque depende del grado de contaminación, la disponibilidad del metal para su absorción por la planta 

y la interacción de la planta con su hábitat. 

 

Según (Orozco-Segovia y Vázquez-Yanes) la abundancia y la frecuencia con la que 

encontramos el lirio acuático (Eichhornia crassipes) en los cuerpos de agua naturales y artificiales en 

México nos hace pensar que se trata de una planta nativa del país. En hábitats perturbados sustituye con 

frecuencia a elementos de la flora nativa. Tiene diversos efectos perjudiciales, entre los que se pueden 

mencionar el entorpecimiento de la navegación por ríos y lagunas, la elevación de índices de 

evaporación y el impedimento del paso de la luz al fondo de los estanques, lo que trae como 

consecuencia la eliminación de microalgas que son el alimento de crustáceos y peces. 

 

El (coprocesamiento de lirio acuático (eichhornia crassipes) para elaboración de papel 

ecológico), permite conocer las consecuencias y las posibles soluciones que se pueden presentarse para 

la eliminación del lirio acuático, mediante el objetivo fundamental de producir papel ecológico como 

materia prima ya que puede aprovecharse y ser muy útil en un sinfín de aplicaciones. 
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Metodología 
 

El presente proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco, con coordenadas  18°17´41.61´´ N y 93°13´08.72´´ O trabajando con Eichornia Crassipes, 

la cual se obtuvo de Rio Cuxcuxapa ubicado en Comalcalco Tabasco con coordenadas 18° 15´ 07.54´´ 

N  y  93°12´55.16´´ O. 

 

El coprocesamiento de lirio acuático (eichhornia crassipes) para elaboración de papel ecológico, 

se realizó mediante de una forma artesanal utilizando la planta antes mencionada, este tipo de proyecto 

es factible y se puede emplear de manera individual para la producción de papel, el lirio acuático  es 

considerada una maleza o plaga que por consecuencia de su alta producción en los cuerpos de agua, es 

necesaria exterminarla ya que evita la oxigenación del agua y excluye las damas plantas nativas  de su 

ecosistema, al no haber depredador del mismo. 

 

Por ello al no tener destino predeterminado al momento de ser extraído usaríamos este residuo 

natural para obtener una fibra de la planta por medio de un proceso la cual sería utilizada como la 

materia prima principal para la elaboración de nuestro proyecto de papel ecológico ,además estamos 

dando un valor económico a tal desecho natural ya transformado. 

 

Descripción del proyecto 

 

Obtención de la planta 

 

Se recolecto la planta Lirio acuático en el municipio de Jalpa de Méndez para la realización de nuestro 

proyecto liriopaper. 

 

Se tomaron de 5 kilos de lirio acuático en el cual fueron depositados en un contenedor con agua 

para remover los restos infiltrados en la planta, se dejó reposar en un periodo de 24 horas, para después 

retirar la raíz y las hojas, en este caso solo utilizamos el tallo de la planta. 

 

Trituración  
 

Para la trituración utilizamos únicamente el tallo de la planta en el cual fraccionamos en pequeñas 

partes. 

 

Batido 
  

Nos apoyamos con una licuadora para obtener una pulpa espesa y uniforme al momento de hacer 

nuestro papel ecológico. 

 

Procedimiento manual del papel 

 

Una vez obtenida la pulpa la infiltramos en unos bastidores el cual retira y exprime todo el residuo y 

agua no deseado, después retiramos uno de los bastidores y colocamos un trozo de tela de algodón, 

colocamos una placa de manera para hacer presión con la pulpa, para finalizar retiramos las placas y 

obtenemos la forma de la hoja deseada sobre la tela de algodón. 
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Secado 
 

Una vez obtenida la base del papel ecológico para foami es llevado al secado a exposición del sol con 

un aproximado de 2 horas. 

 

Observación 
 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, se obtuvo un papel muy compacto, flexible y 

beneficioso a su color, olor y tamaño. 

 

Figura 1 Procedimiento de elaboración de papel ecológico foami. 

 

 
 

La tecnología ampliar como eje central es la elaboración de papel foami utilizando la planta de 

lirio acuático, este tipo de estudio son viables y se puede emplear de manera individual para la 

producción de celulosa tal como se observa en la figura 1.  La eliminación de lirio acuático en los 

cuerpos de aguas es fundamental debido a que aceleran el proceso de eutrofización. Por lo que, este 

proyecto coadyuvara a la exclusión de esta plaga introducida ya que no cuenta con un depredador 

natural. 

 

Este estudio fue presentado en una encuesta a 100 personas, para saber su aceptación en el 

mercado. Los resultados obtenidos indican la aceptación del 61% de los encuestados, donde cada 

individuo nos dio su punto de vista con respecto al papel ecológico foami. 

 

Liriopaper está a la disposición del cliente con un costo de $ 30.00 el paquete de hojas 

ecológicas conformada con 10 hojas de liriopaper a la disposición de venta en papelerías plazas etc. 

 

Resultados 

 

A continuación se muestran las preguntas obtenidas durante el estudio de las encuestas de nuestro 

proyecto, coprocesamiento de lirio acuático (eichhornia crassipes) para elaboración de papel ecológico. 
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1. ¿Crees que sería buena opción de utilizar nuestro papel ecológico foami? 

 
El producto tiene el 61% de aceptación de las personas para ser vendido en el mercado. 

 

2. ¿Qué les pareció escribir nuestro papel ecológico foami? 

 
El 55% de las personas considera que es factible poder ser utilizado. 
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3-¿Es agradable el olor y color de nuestro papel al gusto del usuario? 

 
El 89% de las personas considera que es agradable y es muy beneficioso a la salida del mercado. 

 

3. De acuerdo a las características ¿Qué podríamos mejorar? 

 
La mayoría de las persona considera que sería más útil el tamaño de la hoja de papel ecológico foami. 
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4. Creen que nuestro producto podría ser vendido en el mercado? 

 
El 89% de las personas consideran que podría ser na buena opción en el lanzamiento del 

mercado debido a que es 100% biodegradable y ecológico. 

 

5. Cuanto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 
El 55% de las personas considera pagar $30 pesos por nuestro producto debido a que es 100% 

ecológico y muy innovador. 
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6- Papel ecológico hecho a base de lirio acuático. 

 

Figura 2 Liriopaper (foami). 

 
Discusión critica de resultados 

 

El diagnostico de los resultados de las encuestas realizadas a las personas para la aceptación de nuestro 

producto es la siguiente: 

 

El 61% de las personas consideran utilizar nuestro producto debido a que es 100% ecológico y 

biodegradable además que los usuarios están interesados que en el mercado ofrezcan un producto que 

este elaborado ecológicamente y que no contenga ningún toxico que oriente en riesgo la salud de las 

personas, que sea factible y económico para la utilización de dicho material (foami). Se aceptaron 

también las características físicas del producto con el 33% del tamaño y un 89% el olor y textura. 

 

Los usuarios nos confirmas con sus palabras que la innovación de este producto ayudaría 

satisfactoriamente a minimizar la plaga o maleza (indeseable) del lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

como materia prima de nuestro producto. 

 

Además por la naturaleza de nuestro producto y las pruebas realizadas se pudo comprobar la 

efectividad del foami para la salida de veta en el mercado. 

 

Conclusión 
 

Se estima que en Tabasco se produce 22 millones de toneladas de papel al año y poco más del 80% 

vine de papel reciclado. La demanda de materias primas alternativas es lo más requerido hoy en día, el 

poder llevar acabo nuestro proyecto para realizar un plan ecológico innovador que daría ventajas con 

altas perspectivas con el ámbito ambiental y socioeconómico. 

 

Por medios de los estudios realizados durante el periodo de investigación de este proyecto se 

observó que este producto es ampliamente aceptado por el mercado por sus grandes ventajas y buena 

calidad que ofrecen a las personas para convertir nuestros residuos y ver que si tienen una utilidad, 

beneficios y ganancias. 
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El producto está elaborado 100% de materia orgánica, no es toxico y es un buen material para la 

utilización de niños para la decoración de espacios, invitaciones, tarjetas personalizadas, manualidades 

y un sinfín. 
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Introducción  
 

La necesidad de resolver los problemas de residuos, derivados del crecimiento de las ciudades y 

asentamientos urbanos y de las nuevas actividades productivas, obligan a desarrollar sistemas de 

recolección, ubicación, reutilización y reciclaje de residuos domiciliarios e industriales, tanto en las 

áreas urbanas como en el sector rural, que sean compatibles con el medio ambiente y eficientes en 

costo. (Ozores-Hampton Et al.,2003).  Aunado a esto se tienen registros que la cantidad de residuos 

sólidos generados en México es de 42,102.75 toneladas, de las cuales el estado de Tabasco se estima 

produce 748.25 mil toneladas al año, y estas se encuentran compuestas por residuos de comida, 

jardinería y materiales orgánicos similares que son fácilmente compostables (SEMARNAT, 2002). 

Debido a estas necesidades se considera una buena opción la elaboración de composta para ayudar al 

proceso de recuperación de suelos que han sido sobre explotados o contaminados, porque el producto 

final, la composta, mejora la calidad del suelo al adicionarse al mismo como abono orgánico (Craft y 

Nelson, 1996). 

 

El compostaje es considerado como la descomposición biológica aerobia en donde parte de la 

materia orgánica es transformada a sustancias estables parecidas a los ácidos húmicos (Farrell y Jones, 

2009) y como una herramienta biotecnológica en la transformación de los residuos sólidos orgánicos en 

productos agrícolas apropiados (Baffi et al., 2007). 

 

Cabe destacar que a los dos o tres días del inicio el compostaje, el autocalentamiento 

normalmente eleva la temperatura de la composta a 55-60°C o más. Después de algunos días a 

temperatura máxima, hay un descenso gradual de ésta que conduce a temperaturas mesofílicas; durante 

este periodo, estas poblaciones microbianas son reemplazadas por las mesofílicas que sobrevivieron al 

proceso termofílico. De manera que hay una sucesión de ambientes, debido principalmente a la 

modificación de sustratos y temperaturas, y a una serie correspondiente de poblaciones microbianas, 

pues el incremento de la temperatura durante el compostaje tiene como consecuencia el rápido 

rompimiento de los compuestos orgánicos por microorganismos termofílicos, por lo que la materia 

orgánica comienza a ser más estable (Raut et al., 2008).  

 

La FAO (1984 y 1997) ha señalado que la solución del problema de la producción de alimentos 

dependerá del aumento de la productividad de las tierras y considera que los fertilizantes juegan un 

importante papel dentro de la producción de insumos. Por tal motivo, la producción mundial de 

fertilizantes minerales se incrementó sostenidamente entre los años 1985-1989 (de 139,6 a 158,3 

millones de toneladas) y se observó cierta disminución entre los años 1990-1994 (de 152,9 a 131,5 

millones de toneladas), debido al elevado consumo de energía fósil para su producción, el aumento de 

los precios y la toma de conciencia a nivel mundial sobre la necesidad de proteger el medio ambiente; 

no obstante, existió una recuperación de la producción de estos insumos a partir de 1995, motivado ello 

fundamentalmente por la reducción de los precios de los fertilizantes. (Sueiro-Garra et al., 2011). 

 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es originario de América y representa un aporte proteico 

de un 15-30%, calórico de 340 calorías en 100g de granos secos, por lo que se considera uno de los 

alimentos básicos para los seres humanos. Se cultiva con un rendimiento promedio de 0.683t/ha (FAO, 

2002) destacándose en Asia (India), América Latina (Brasil, México, Argentina y Chile) y el Caribe 

(Nicaragua) teniendo una superficie total cosechada de 26 836 860 ha y niveles de producción de 18 

334 318 toneladas.  
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En los países de Centroamérica se cultivan aproximadamente 500 mil hectáreas y en el Caribe, 

particularmente Cuba, República Dominicana y Haití, la cifra asciende a 250 mil hectáreas mientras 

que su producción en América tropical y subtropical asciende a más de cuatro millones de toneladas al 

año, con Brasil y México como mayores productores. Es evidente, si se considera que el frijol común 

se ubica como promedio entre los cinco cultivos con mayor superficie dedicada a la agricultura en 

todos los países latinoamericanos (Peña Cabriales, 2002).   

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998) en la sede de la UNESCO se 

expresó que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. Asimismo, se 

señaló que las principales tareas de la educación superior han estado y seguirán estando ligadas a cuatro 

de sus funciones principales:  

 

- Una generación con nuevos conocimientos.  

- El entrenamiento de personas altamente calificadas.  

- Proporcionar servicios a la sociedad.  

- La crítica social. (UNESCO 1998) 

 

Expuesto lo anterior y debido a la falta de conocimiento de la técnica en la región, como parte 

de los trabajos realizados en la materia ñMicrobiolog²aò y  de las exigencias en la educaci·n actual se 

presenta la elaboración de composta como proyecto integrador para los alumnos de Ingeniería 

Ambiental de 4to semestre del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con la intención de que 

haya mayor difusión de esta en el estado. 

 

Objetivos  
 

Aplicar la técnica mediante un proyecto integrador como una forma de aprender la naturaleza del 

proceso de compostaje y la importancia de producir abonos orgánicos desde el punto de vista 

microbiológico. 

Instruir a los jóvenes estudiantes de ingeniería ambiental en el uso del manejo de tecnologías de 

reciclaje de residuos orgánicos. 

 

Implementar el uso de abono de composta como una alternativa de biorremediación de suelos y 

control de la erosión mediante bioensayos germinativos con plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) 

 

Metodología 
 

Para la realización de este proyecto se siguió la metodología propuesta en la norma NADF-020-

AMBT-2011 con modificaciones en la técnica. El proyecto fue desarrollado en tres etapas 

fundamentales las cuales se detallan a continuación. 

 

Etapa 1. Elaboración del abono. Se diseñaron 8 pilas de compostaje de 10kg c/u, las cuales 

contenían restos de vegetales, rastrojos de poda, estiércol bovino, aserrín y hongos saprófitos, para 

ayudar a la rápida descomposición de los materiales, los vegetales se cortaron en fracciones pequeñas. 

Todos los materiales se acomodaron en capas subsecuentes y al final se le agregó aserrín para evitar los 

malos olores. Una vez elaboradas las pilas, se introdujo un porta objetos con la finalidad de obtener una 

biopelícula de microorganismos para su posterior observación.  
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Las pilas también se monitorearon de manera periódica para tener un registro de las 

temperaturas. Se realizaron volteos periódicos para promover la oxigenación y el control de la 

temperatura. 

 

Una vez alcanzada la etapa de madurez de la composta se procedió a tamizar el abono obtenido 

con la finalidad de retirar todo material que no alcanzó a degradarse y se pesó. 

 

Etapa 2. Evaluación microbiológica. Para descartar la posible presencia de microorganismos 

patógenos se tomaron muestras de cada una de las pilas de compostaje y se evaluaron conforme a la 

norma NOM-SSA-112-1994 para conocer el Número más probable de Coliformes totales y fecales. 

Adicionalmente con el portaobjetos insertado se procedió dar inicio al cultivo de microorganismos para 

identificar la morfología de estos mediante tinciones, para lo cual fue necesario inocular tubos de 

ensaye con caldo nutritivo por 24 hrs a 35ºC. Posteriormente se realizó la siembra de los mismos en 

agar cuenta estándar por el método de agotamiento de estrías, las cajas se incubaron a 35ºC con 

observación a las 24 y 48 hrs. De las colonias obtenidas se tomaron inóculos para la elaboración del 

frotis, tinción simple y tinción de Gram, la observación al microscopio se realizó con el quipo Carl 

Zeiss a 4x, 10x, 40x y 100x, este último con ayuda de aceite de inmersión. 

 

Etapa 3. Elaboración del bioensayo germinativo. En esta etapa de la elaboración de bioensayos, 

se realizaron las pruebas respectivas para analizar la efectividad del abono. Lo primero que se realizó 

fue la prueba germinativa la cual tenía como objetivo probar si las semillas son viables para la siembra. 

Para ello se utilizó 1kg de frijol (Phaseolus vulgaris) del cual se tomaron 400 semillas de forma 

aleatoria y se colocaron en grupos de 50 en tiras de papel periódico, se humectaron y colocaron a 

incubación a 25 ºC durante 4 días. Y mediante una regla de tres simple se obtuvo el porcentaje de 

germinación de estas. Una vez comprobada la efectividad de las semillas  se prosiguió a realizar la 

siembra de las mismas, para lo cual se utilizó tierra roja tamizada, una balanza y el abono orgánico 

siguiendo las siguientes proporciones: 

 

- 20% de composta: 100g de composta y 400g de tierra roja.  

- 50% de composta: 250g de composta y 250g de tierra roja. 

- 70% de composta: 350g de composta y 150g de tierra roja. 

- Prueba blanco: 500g de tierra roja. 

 

Se procedió a preparar las combinaciones suelo y composta con tres réplicas de cada una. A fin 

de estudiar el aporte de esta a las plantas se tomaron como respuestas de salida las alturas de las plantas 

y su crecimiento en los primeros 20 días.  

 

Resultados y discusión  

 

Durante el periodo de monitoreo de las temperaturas obtuvimos que estas se encontraban en rangos 

adecuados, las pilas de compostaje se situaron entre los 50 y 60°C. En la parte donde se observan los 

puntos más altos se tuvo mayor cuidado para realizar los volteos y controlar adecuadamente las 

temperaturas. 
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Grafica 1 Temperaturas alcanzadas durante el proceso de compostaje. 

 
Al finalizar el proceso de compostaje se pesó la masa final obteniendo los siguientes datos: 

 

Tabla 1 Masa inicial vs masa final. 

 

 
 

En el proceso de compostaje dependiendo las características de la materia orgánica se encontró 

que el porcentaje de degradación de esta varió entre el 50 y el 25% eso depende fundamentalmente del 

tamaño de partícula que posee la materia y la cantidad de agua presente en ella. 

 

En los cambios físicos de esta encontramos que al paso de las semanas la materia orgánica va 

tornándose de un color un más oscuro, los malos olores comienzan a desaparecer, al realizar la prueba 

de humedad encontramos que algunas pilas tienen exceso de líquidos, por tanto es necesario disminuir 

la hidratación de estas. 

 

Una vez realizado el tamizaje y la operación de pesaje se procedió a la evaluación 

microbiológica donde se descartó o corroboró la presencia de Coliformes totales y fecales. 

 

  



99 

 

Tabla 2 Resultado de evaluación microbiológica Número más probable (NMP) 

 
En la tabla 2 podemos observar la cantidad de Coliformes Totales y fecales de acuerdo a la 

NOM-112-SSA-1994, basados también la norma NOM-004-SEMARNAT-2002 que establece que el 

límite máximo permisible de Coliformes totales debe ser igual o menor que 1000g/ml y el límite 

máximo permisible de Coliformes fecales debe ser menor que 2000g/ml,  la mayoría de las pilas se 

encuentra por debajo del límite máximo permisible, por lo que podemos decir que existió un buen 

proceso de control microbiano. 

 

También al realizar el proceso de tinción de observamos una gran abundancia de 

microorganismos de forma bacilar Gram negativas y algunos cocos Gram negativos. 

 

Para la elaboración de los bioensayos germinativos se realizó primero la prueba de viabilidad de 

las semillas en las que de 400 granos que se colocaron germinaron adecuadamente 380, es decir se 

obtuvo un 95% de germinación, de acuerdo a lo establecido en diversas metodologías nacionales para 

considerar una semilla viable debe obtenerse encima del 80% de germinación. 

 

En la fase del bioensayo germinativo las semillas fueron sembradas aproximadamente a 2 cms 

de profundidad, obteniendo que la mayoría de las plántulas comenzaron a emerger a partir del día 3. 
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Grafica 2 Tiempo de emergencia de las plántulas. 

 
 

La caracterización fisiológica de la emergencia y establecimiento de la planta en dependencia 

de la profundidad de siembra podría permitir reconocer variabilidad entre cultivares de frijol en 

caracteres como la velocidad de crecimiento de la plántula, exposición y desarrollo del follaje (Nabi. 

2011).  Como se muestra en la figura 2 la germinación de las plántulas de frijol se efectuó con mayor 

rapidez en los tratamientos que poseen mayor cantidad de abono, con lo cual podemos determinar que 

la cantidad de este combinado con tierra aporta mayor cantidad de nutrientes para que la planta tenga 

un desarrollo más rápido.  

 

Grafica 3 Desarrollo foliar de las plantas. 
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El número de hojas de las plantas en desarrollo también fue considerado un indicador de la 

efectividad del abono preparado, en la gráfica 3 se puede observar que a mayor cantidad de abono 

agregado a la preparación tierra-composta mayor es la cantidad de hojas que presentan las plantas con 

el paso de los días. Las plantas que no se trataron con el abono presentan desarrollo foliar pero este es 

más lento, las hojas se observan de menor tamaño, con color opaco y con que las de las plantas que se 

trataron con abono. 

 

Grafica 4 Comparación del crecimiento en diferentes proporciones de abono. 

 
En esta gráfica podemos observar que el crecimiento de las patas de frijol es más notable en 

donde hubo aplicación del abono de composta en mayores proporciones 

Las muestras que solo poseen tierra, presentan un crecimiento escaso o nulo. 

 

  




