
Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA  METROPOLITANA 

DIVISION DE CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES. 

IZTAPALAPA 

/ 

/ 
"EDUCACION  AMBIENTAL  COMUNITARIA 
EN  EL TAUER SEMBRADORES DE VIDA" 

T E S 1  N A  
QUE PARA OBTENER  EL  TITULO DE: 

JLICENCIADO  EN  PSICOLOGIA  SOCIAL 
P R E S E N T A N :  
ROSALES  SANCHEZ  MARIA DEL ROSARIO 
SUAREZ  AYALA  MARIA DEL CARMEN 

MEXICO, D.F. 1995. 
rc" 



UNIVERSIDAD AUTQNOMA METROPOLIT4NA - I Z T A P A L A P A  

AREA DE F'SICOLQGIA SCICIAL 

"EDUCACION AMBIENTAL COMUNITARIA 
EN EL. TAL..LER SEMERfiDORES DE V I D A "  

f i A .  ANNE R E I D  FIATENEERRY 
I 

J LECTOR 

LIC. MIGUEL l?'rNGEL AGUILAR D I A Z  

IYlEX ICO. D. F 

DRA.  CARMEN M I E R  Y TERAN 



D E D I C A T O R I A S  

POR  LA  OPORTUMIOAO QUE NOS AFRECIERON 

PARA  CONCLUIR  NUESTRA  LICENCIATURA 

Y CON  EL  COMPROMISO  DE  LLEVAR  ETICAMENTE 

EL NOMBRE DE  NUESTRA  CASA  DE  ESTUDIOS. 

M U C H A S  G R A C I A S  

ROSARIO Y CARMEN. 



TODA-SU- VIDA. 
LAO TSE. 

C O N  R E S P E T O  Y A D M I R A C I O N  

A N U E S T R O S  P R O F E S O R E S  

A N N E   R E I D  R. 

UIeOlEL ,AMEL AWILAR o. CAREM MIER Y ERAN 

ALFREW WITERAS CESAR  CISlllUEoS 

Y A TODOS  AQUELLOS PROFESORES 
QUE  CONTRIBUYERON A MUESTRA 
FORMACION  PROFESIONAL. 

G R A C I A S  

ROSARIO Y CARMEN 



POR QUE TU DOCTRINA DE FORTALEZA; )(uMILDAD 
Y F E M E H A O A O O E l E J ~ O  PARATRATARDE 
SER MEJOR, ABRAOECIElYOOCE SIEMPR€ A DIOS. 

A NORA,  ALFREOO,  ALBERTO Y RENE: 
POR SU EJUPLO ESflloIAlylEs, CARIm 
E IlVClALCUCABCE AYUDA CWLMK) was Los 
NECESITE. 

I 

A TI, JOSE  LUIS: 
QUE M CREER EN UI, ME DAS ANIMO PARA 
SUPEMBE torr) PROFESIOIYISTA Y MUJER; 
OORTURMOR. 

A SANDRA Y ENEIDA: 
QOR COlyTAR COU SU MISTAO aY TOO0 mWllElyT0. 

M U C H A S   B R A C I A S  

R O S A R I O  





i 
i1 

CAPITULO I 
PSIcocoBTA  SOCIAL Y PSICOtOBIA  AnBIEMTM 

1.1.  

1.2 
1.3 
1.4 

I 1.5 
1.6 
1.7 

Deficiones y caracterfsticas  de  la 
Psicologfa  Ambiental. 
Percepcidn  ecoldgica. 
;QuC significa  un grupo? 
Adaptacidn:  Vinculacibn  del  hombre 
con  su  medio  ambiente. 
Estresores  ambientales. 
Psicologfa  Social  Comunitaria. 
Significado  de  redes  semdnticas. 

2 . 1  Panorama  mundial. 
2.2 Algunos  conceptos  sobre  ecologfa. 
2.3 Breve  reseña  del  movimiento  ecologfsta. 
2.4 Desarrollo  sustentable  en MCxico. 

1 
5 
6 

8 
9 
12 
13 

14 
15 
17 
21 

3.1 Antecedentes  histbricos:  ifEcologfa de la CUenca" 23 
3.2 Deterioro  ambiental  en M x i c o .  25 

4 . 1  

4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

Antecedentes y definiciones  de la 
educacidn  ambiental. 
Generalidades  sobre  tendencias  pedagbgicas. 
Metas  de  la  educacidn  ambiental y 
Carta  de  Belgrado. 
Educacidn  ambiental  formal,  no  formal e 
informal. 
Educacidn  ambiental  en M x i c o .  

29 
30 

32 

34 
35 



w m o  v 
AN"EC&D€UTES Y CARACTERISTICAS DE U I~TIEiACIffl 

5.1 Contexto  urbano  de la zona  de  San  Antonio 
Tomat 1 dn . 

5.2 DiseAo y metodologfa. 
5.2.1 TeWb. 
5.2.2 Justificacidn. 
5.2.3 Objetivos. 

5.3 Justificacion  de  cuestionarios. 

CAPITULO V I  
PRESEUTACION Y DISCUSIUU OE: RESUCTAMIS. 

6.1 Antecedentes  de Wrupo 7 Ecologfa A.C. 
6.2 Versibn  actual  del  Sembrador de Vida. 
6.3 Actividades  del  taller  por  sesibn. 
6.4 Camparacidn  de  enunciados  por  sesi6n. 
6.5 Resultados  del  cuestionario  de  opinibn 

ambiental-vecinal. 
6.6 Analisis y evaluaci6n  de la dinrlmica 

en  el  taller. 
6.7 Experiencias  del  equipo. 

BT&IOBRMIA 

Iswx[)s 

No I Estresores  ambientales 
r 
Ir 

I 

U 
1 

U 

39 
41, 
42 
44 
44 
44 

47 
48 
51 
55 

62 

69 
74 

70 

o I1 Publicaciones  sobre  educacidn  ambiental  en Mbxico 
o 111 Eventos de InstituciotWs  no gUb€?rnWntaleS y 

gubernamentales  sobre  eduaci6n  ambiental. 
o IV Historia  de la Psicologfa  ambiental. 
o v  Enunci  ados  de  asoc i ac i 6n. 
o VI Cuestionario  de  opinidn  ambiental-vecinal. 
o VI1 Cuestionario  de  opinidn  categorizado. 
o VI11 Datos  cuantitativos  del  taller  *?%?mbradores de Vida". 
o IX Comparacidn  de  frecuencias  en la aplicacidn  de 

IO x Fotograf f as 
enunciados de asociacibn  antes y despuCs  del  taller. 



t 

R E S U M E N  

Esta investiyacibn es un testimonio mas sobre lo que se puede 
hacer en cuanto  a la participacibn  comunitaria en donde el 
Psicdlogo Social  tiene un amplio  campo  de trabajo. Este labor 
trata  especificamente  aspectos de tipo  ambiental,  aunados a lo 
psicolbgico y participativo: Ambiental porque se tratan temas 
para solucionar  desde nuestro entorna mAs inmediato los 
problemas  ambientales, en este  caso exper-imentados por la 
comunidad;  psicoldgico por que a tt-avtb de dindmicas  grupales 
los sujetos detectan y reflexionan sabt-& su calidad de vida, 

.llevando a cabo  acciones para modificarla;  entonces  estamos 
hablando  de  sujetos  activos  que a trave% de su participacibn 
intentan transformar su entorno  a  partir  de  meditar  que  son 
parte  de la naturaleza,  es  decir,  conforman una integralidad 
dentro  de la triada  biopsicosocial en su vida cotidiana. 

De acuerdo  con  todo lo anterior,  este  proyecto se Ilevd acabo 
en San Antonio Tomatldn, los participantes  respondieron a las 
expectativas  planteadas por el taller, ya que reflexionaron y 
comprendieron el concepto  que se les  oft-ecfa manifestando 
satisfaccibn por  las actividades realdzadas. Fer0  tambidn, la 
misma  comunidad  reconocib e identificb problemas  de los que  no 
habfan hablado  anteriormente y que  ahora se expusieron, asi 
tambien, los sujetos  externaron su preocupacibn por darle 
solucidn a  algunos  conflictos  tanto de tipo vecinal como  de tipo 
personal;  sugiriendo  ellos  mismos  que  siguieramos  trabajando 
juntos despu&s del taller para buscar  soluciones viables. 

Es por esto,  que creemos que se debe  de dar un seguimiento  a 
la comunidad  realizando  otras investigaciones con  las cuales 

% pueda favorecerlos  de  alguna  forma  de  responder  a sus demandas. 



I N T R O D U C C I O N  

En M&xico se han realizado actividades sobre educacidn 
ambiental, &stas apoyadas por algunas organizaciones 
gubernamentales, de las cuales muchas se han quedado en archivo, 
sin embargo, &Sto no es suficiente para los problemas 
ambientales que aquejan  a  esta  ciudad,  falta gran difusidn para 
que las actividades se lleven  a cabo  con proyectos de 
perspectivas mds dindmicas,  motivador-as  y  realistas, en donde 
las habitantes de esta gran urbe participen activamente. Creemos 
que se deben tomat- encuenta  los proyectos que afrecen algunas 
instituciones no gubernamentales (como GRUPO 7 ECOLOGISTA), pues 
su labor se enfoca mds directamente hacia las actividades 
individuales  iniciando desde lo micro hacia  lo  macro  social. Con 
la presente investigacidn, se intenta resaltat-  la importancia de 
llevar  a  las comunidades algunas prdcticas ambientales para 
mejorar el entorno mds inmediato con el fin de buscar una 
calidad de vida optima. 

Primeramente se recurrid a buscar t&si5 y tr-abajos que nos 
documentaran sobre la participacibn de la Psicologfa Social en 
dreas ecolbgico-ambientales, pero nos encontramos que es un tema 
relativamente nuevo, esto nos llevb a revisar bibliogt-afia 
relacionada con la Psicologia Ambiental,  Educacidn  Ambiental y 
Ecologia, estas tres disciplinas conforman los capitulos clave 
en el desarrollo del trabajo, demds de estar intert-elacianadas. 

I En la conformacibn de los capitulos se present6 un dilema pues, 
la  articulacittn planeada de la investiyacidn en  el marco  tedrico 
esta triangulada por tres temas generales antes mencionados: 
Ecologia ( p r-ob 1 emas ambientales)-- Fsicologia 
Ambiental-Social--Educacidn CSmbicntal. En clsta interrelacidn 
identificamos que el trabajo  podria  iniciarse pot- cualquiera de 
las tres dreas;  finalmente decidimos elegir a la Psicologia 

I Ambiental y Social para el primer capitulo. 

En este primer capitulo se mencionan  tedrias como 
atribuciones,  grupos,  actitudes,  psicologfa social comunitaria, 
estr-&s, redes semdnticas,  quienes  confovman la sustentacih 
tettrica desde el punto de vista de la Psicologia  Social. Una vez 
retomados los aspectos psicol&gicos se hace mencidn en el 
capitulo dos de la pr-oblemdtica ambiental a nivel mundial, 
llevando una continuacibn  con significados como ecologla, 
antecedentes del movimiento ecalogista y finalmente el llamado * 

desarrollo sustentable en M&xico  como  una propuesta de solucidn 
a la problemdtica ambiental. 

En el tercer capitulo se manejan los antecedentes histdricos 
de la ecologia de la  Cuenca, compardndola can el deterioro 
ambiental en  M&xico y el concepto de contaminacidn  ambiental. 



Para iniciar el cuarto capitulo retomamos la definicidn de 
educacibn ambiental,  tendencias pedaydgicas y a nivel mundial la 
Carta de Belgrado .sus objetivos, metas y definiciones de 
edctcacibn ambiental formal, no  formal e informal. Para finalizar 
el apar-tado se retoma a la educaci6n ambiental en M&!eico, 
antecedentes y  evolucibn (Plan Nacional de Desarrollo 
.l995-2000 ) . 
El apat-tad0 de metodologia  presenta la justificacibn de la 

investigacibn 5us ob jetivos,  la presentacidn de lo5 instrumentos 
utilizados, antecedentes de la comunidad de San Antonio 
Tomatldn. 

Finalmente se presentan  los resultados de la primera  y segunda 
aplicacibn  de  los  enunciados de asociacibn, as l  como el 
cuestionario de opinibn  ambiental-vecinal  las entrevistas 
realizadas a el Dr. Jos& Ignacio Fadilla junto con Maria  Teresa 
Herndndez kapp ambos colaboradores de Grupo 7 Ecologia A.C. y 
los resultados obtenidos del seguimiento par sesibn durante el 
taller. 

Las conclusiones de la investiyacidn estan integradas por  el 
aprendizaje obtenido en comunidad asi como, del equipo de 
investigacibn; presentandose la vinculacidn  de la Psicologia 
Social-Ambiental con la Educacibn Ambiental y la Ecologia, 
ofreciendo un potencial de alternativas a nuestra carrera al 
intervenir.en proyectos como &ste,  conjuntamente con el apoyo de 
la ONG, la comunidad  y la universidad. 

Consideramos que la importancia d.e esta investigacih resalta 
primeramente el papel  del PsiccSlogo Social en la comunidad, 
incursionando  en la elaboracibn  de progt-amas de educacidn 
ambiental no formal y participando cara a  cara con la comunidad. 
En segundo lugar  llevando programas que como &st#, motivan  en 
la5 personas la  bdtsqueda de una mejor  calidad de vida, en donde 
su ambiente puede ser modificado de alguna  manera comenzando por 
su entorno mds inmediato y a la vez ,  tratando de promover una 
educacibn ambiental no formal con su familia,  amigos, conocidos 
con el afdn de crear una  actividad  autogestiva  que permita la 
reflexibn continua no 5610  de las actividades que el taller 
ofrece, sino de los procesos  en los que estamos involucrados con 
los demds, que  propicia el conocer mds sobre nosotros mismos 
como  parte integrante de la naturaleza y su dindmica de 
esistencia. 



C A P I T U L O  1 

Un hombr% no es una i s l a  cabal en s i  misma.-- 
Todo hombre es una pieza del total ,  una parte 
del  continente,  una parte de lo  principal," 

John ~onne. 



En &ste capitulo la Fsicologia Social pone de manifiesto la 
importancia que existe entre los grupos humanos y su medio 
ambiente; asi como, el reconocer que la interdisciplinariedad es 
importante para solucionar problemas de tipo  ambiental. 

Ahora  bien,  la Fsicologia  Ambiental surge como una  herramienta 
para comprender la relacidn entre ambas partes,  siendo lo mds 
importante el desarrollar nuevas perspectivas  tebricas  y 
metodoldgicas que comprendan la complejidad entt-e las personas y . 
su medio.  Otro aspecto que hay que notat- son las  formas de 
intercambio  hombre-medio. La Psicologia  Qmbiental,  implica  las 
relaciones en donde los comportamientos se hacen presentes,  las 
conductas, relaciones empiricas y  tebricas ante la experiencia  y 
la conducta del individuo con su medio  ambiente. 

En los  individuos  y  en  los  grupos se dan  pf-ocesos de 
atribucidn hacia hechos,  cosas,  'personas,  ambientes,  &stas 
atribuciones van ligadas  a  las actitudes y conductas que 10s 
individuos  tomen para solucionar algun  acontecimiento que se les 
presente.  Acontecimientos  tales como problemas ambientales (v.g. 
basura,  smog, aguas negras,  etc. )que, "pertenecen al medio que 
nos rodea y combinados en  una interaccidn  dindmica con las 
personas puede creat- desajustes entre las necesidades del 
individuo y los atributos ambientales It  (Valad&z Ramir-et, 1995) 
provocando diferentes niveles de estrgs en  la gente el cual 
puede ir en aumento  cada  dia (ver anexo No I ) .  El estt-&s se 
puede manifestar  de dos formas: orgdnico y psicolbgico; "Es 
claro que estan relacianados ambos, pero se dan  consecuencias de 
tipo emocional con mayor  frecuencia como: irritabilidad, 
aprensidn,  depresibn, problemas psiquidtricos, y molestias 
asociadas con la exposicidn del estr6s" (Valad&!z  Ramirez, 1995). 
Este tipo de consecuencias que  provoca el estr&5, pueden evitar 
la motivacibn  para una participacidn dentro de los grupos 
sociales. S e g h  sea la consecuencia del estr&s se puede dar el 
afrontamiento o el  huir de la situacibn. 

En esta  investigacidn,  tambi&n se toman  en  cuenta  las redes 
sociales que son  vinculos de r-elacibn de grupos humanos que se 
pueden dar a trav&s de laz,os  afectivos;  y que pueden motivar la 
participacidn en el grupo. 

1.1 DEFINICIONES Y CAHCATEHISTICAS 
DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

Las restricciones del medio que  nos rodea,  las  incertidumbres 
del futuro,  la sobrepoblacibn, el agotamiento de los recursos 
naturales y la polucidn han ido a la par  del progreso 
tecnolbgico en diferentes Areas de la ciencia como : las 
matemdticas, la  fisica,  quimica, electrdnica (computacidn), 
astr-onomia,  medicina,  psicologfa,  sociologfa,  antropologia,  etc. 
Es por esto que, los psicdlogos se han dado a la tarea de 
estudiar mds al ambiente, sus problemas y la influencia en la 
salud de la  gente. Ha surgido entonces la llamada  Psicologia 
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Ambiental (ver anexo No IV) definida como El estudio de la 
' conducta humana y el bienestar en r-elacibn con la gran  escala 

del medio socio-ffsico" (Perlman y  Cozby, 1985). A s f  tambikn, 
"identificdndnse pot- trabajar la naturaleza interdisciplinaria 
(ecologia humana,  sociologfa,  arquitectura,  etc.) se manifiesta 
una estrecha unidn entre teorla y prdctica, se percibe un 
control  sobre el medio como factura  de bienestar humano, se toma 
en cuenta la perspectiva  ecolbgica en el estudio de la conducta, 
y tambikn el hombr-e no es consider-ado como un producto pasivo 
del ambiente sino que hay un intercambio dindmico existiendo una 
preocupacidn por la validez  ecolbgica de su investiyacidn" 
(Jim&nez Buril10 y Aragonez, 19865. 

Con respecto a la definicibn  que  estamos  trabajando de la 
Psicologfa Ambiental, el tgrmino gran escala del medio s e g h  los 
autores Perlman y  Cozby, son aquel105 lugares como la  casa,  la 
oficina, los barrios y  las comunidades habitadas por individuos 
y 'grupos. Estos lugares  pueden  describirse  en  t&rminos de 
dimensiones ffsicas o sociales;, es decir, que el medio estd 
integrado por aspectos geogrdf icos, arquitectbnicos,  recut-sos 
naturales,  organizacibn  social,  actividades de los  individuos y 
simbolizacidrt. Es importante  aclarar el t&t-mino medio 
socioffsico,  que Pet-lman y Cozby  mencionan, pues se refiere a 
las dimensiones sociales y flsicas de los lugat-es que a  veces se 
entrelazan  estrechamente. La Psicologfa  Ambiental, es una 
ciencia que necesita de la coaperacidn de otras, esto es,, que 
los problemas ambientales deben de solucionarse  con la 
cooperacidn  y  contr-ibucibn  de diferentes dreas profesionales, 

, manifestdndose una interdisciplinariedad; pues los problemas que 
se dan  en  un medio provocan ciep-tas conductas en las relaciones 
humanas y ambientales inf luldas pot- diferentes ambientes. 

Pero la Psicologfa Ambiental no implica shlo el conocer 
teorfas existentes de la Psicologfa que resuelvan  los problemas 
actuales de una  comunidad, sino el desarrollo de nuevas 
perspectivas tebricas  y  metodolbgicas que comprendan la compleja 
r-elacidn de la gente con su medio cotidiano. 

Una  forma de relacidn entre la gente y su ambiente se da 
cuando esta participa en  de manera  activa o pasiva hacia el,, es 
decir, ' I . .  .nuestras  formas  de  transaccibn  cognitiva (simbdlica o 
emocional) y conductual (ffsica) con el medio" se hacen 
presentes (Perlman y  Cozby, 1989). 

Existen cuatro formas de intercambio con el medio, que se 
derivan de la transaccidn  hombre-medio  las cuales mencionan  los 
autores en las anteriores citas, que puedan ser aplicadas al 
taller "Sembradores de Vida" y son : 

"Interpretativa,  que  implica la representacidn  cognitiva 
individual del medio", recordando que coynitivo se refiere a 
simbblico o emocional para aplicaciones del presente trabajo. 

"Evaluativa, que se refiere a la evalucidn de la situacibn 
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contra los estdndares  de calidad previamente definidos'". 

"Responsiva, los efectos del medio  sobre la conducta y 
bienestar". lPerlman y Cozby, 1909). 

Varios  autores  que  menciona  Jimenez  Burillo (1980) en su 
libro, entre  ellos  Proshansky, dicen la Psicologla Ambiental se 
refiere a las relaciones  emplricas y tebricas  ante la 
experiencia y la conducta del individuo y su medio con6truldo. 
En tanto que Heimstra, dice  que es la disciplina  que se ocupa  de 
las  relaciones  entre el comportamiento  humano y el medio 
ambiente  ffsico del  hombre. Holahan, menciona que es un Area de 
la Psicologla, cuyo foco  de investigacibn es la interrelacibn 
entre el medio  ambiente  fisico , la experiencia y conductas 
humanas. 

La Psicologla Ambiental mds que definir la disciplina en sf, 
define sus caracterfsticas: 1 )  Naturaleza  interdisciplinaria 
(ecologia humana, sociologla,  arquitectura, etc). 2 )  Estt-echa 
unibn entre teorla y prdctica. 3) Control  percibido sobre el 
medio, como factor de bienestar humano. 4 )  Perspectiva  ecolbgica 
en  el estudio  de la conducta. 5 )  Falta  de  institucionalizacibn y 
prdctica  profesional definida. 6 )  El hombre no se considera un 
producto  pasivo del ambiente  sino  que hay un intercambio 
dindmico. 7 )  Preocupacibn por la valid4z ecolbgica  de sus 
investigaciones. (Jirngnez Burillo 1988). 

Dentro del estudio de la Psicologla Ambiental se definen 
cuatro  grandes  orientaciones vigentes: cognitiva,  conductual, 
fenomenolbgica y psicologia ecolbgica. 

"En la orientacibn  cognitiva se refiere a los mapas  cognitivos 
los mds conocidos  dentro de  la investigaribn. La orientacidn 
conductual  utiliza los m&todos de observacibn, su intep-ks se 
centra en  el alcance, intensidad y frecuencia, de las 
interacciones organi'smo/ambiente de  la vida cotidiana , diciendo 
que la respuesta  conductual es el principal medio de adaptacibn 
al ambiente. La orientacibn  fenomenolbgica, ve  los fenbmenos en 
sf mismos, liberando de teorlas previas, no se trata de las 
relaciones  causa  efecto,  sino  de comprender. Por thltimo  la 
psicologla  ecolbgica es el estudio  de la5 relaciones 
interdependientes  entre las acciones de la persona  dirigida a 
una meta y los escenarios  de la conducta en que tales  relaciones 
acontece. 'I (Jim&nezr Buri 1 lo 1988) 

Segdn  Jimen4z  Purillo  existe un proceso  de percepcidn del 
ambiente en  el cual intervienen tres partes: * Un ambiente real, 
cuya mejor aproximacibn es el conocimiento  cientifico y la 
medida objetiva. * Un organismo animal dotado de sistemas 
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informdticos  complejos,  capaz de almacenat- datos e imaginat- 
situaciones y comportamientos y que busca alcanzar efectividad o 
competencia  suficiente en sus relaciones con el medio. * Un 
ambiente  simbolizado,  fruto de la actividad  cognoscitiva del 
organismo  que  constituye un modelo  subjetivo del ambiente real, 
modificable pot-  la experiencia, utilizable en  la simulacih y en 
la toma de  decisiones y cuya  objetividad  condicionan la eficacia 
de la accibn. 

En este  mismo  sentido la pet-cepcibn es definida como: "la 
captacidn,  seleccibn y organiracibn de las modificaciones 
ambientales,  orientada a la toma de  decisiones  que hacen posible 
una accibn inteligente en que  se  expresa por  ellas." Para set- 
manifiesta  esta  expresibn,  es aquf en donde el psicblogo  propone 
varios  tipos  de  tareas o problemas  perceptivos  que  estan 
clasificados en seis grupos: a) DETECCION. No se pide al sujeto 
mds que la utilizacibn de un sentido  simplemente qt.re vea, oiga, 
huela, toque o saboree. b) DISCRIMINACION. Consiste en 
distinguir dos o md5 partes  separadas dentro de una situacibn 
estimulante. c) RECONOCIMIENTO. Requiere  que el sujeto 
observador* se pronuncie sobre la naturaleza del estlmr.tlo, de su 
nombre, de  clase, o defina por sus propiedades, formas y 
localizaciones. d) REPRODUCCION. Se realiza fuera de la 
presencia  inmediata del estimulo y es la seleccidn  entre 
diferentes  escenas u objetos  que se pretenden reproducciones de 
los originales. e)  JUICIO. Introduce un factor  de  cuantificacidn 
expresado en tirminos  de mayor, menor o igual. 

I La percepcidn del ambiente  nos  permite actuar en el, la 
adquirimos al tiempo que  actuamos y la modificamos en funcidn de 

l los  t-esultados de  nuestra actuacidn. En este  sentido la 
percepcidn del ambiente es aprendida y esta  cargada  de  afectos 
que se traslucen en los juicios  que  formulamos sobre chl, as1 
como las intenciones para modificarlo. Pot- esto es, que es 
dificil aislat- lo cognitivo  de lo conativo o lo interpretativo 
de lo evaluativo, o de lo cualitativo, en los tres  aspectas  que 
examinaremos a continuacibn  que  menciona  Jiminez Pcrrillo: 

- La percepcidn de la calidad ambiental. - La percepcidn del riesgo ambiental. - La percepcidn estetica del ambiente. 
El primer  concepto,  consiste en medir las respuestas de juicio 

positivas y negativas. En cuanto  a la percepcibn de riesgo 
ambiental su complejidad es excedida con mucho por el 
aprendizaje de probabilidades y actualizacibn  de  determinados 
riesgos, datos espacio-temporales y un cd\mulo de  factores 
personales  experiencia y motivacihn. En 10 que  se refiere al 
ambiente natural se han  descr-ito tres  factores  que tambichn se 
comprueban en ambientes  industriales y domchsticos: 

--El efecto  crisis; la percepcidn del desastre es mayor 
inmediatamente despues, pero disminuye  entre catastrofes. 
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--El efecto dique, cuando se han tomado  medidas  contra cierto 
tipo de desastres, la gente se asienta  en  torno  a dispositivos 
protectol-, y subjetivamente se consideran mds seguros de lo que 
realmente estan. 

--Efecto de adaptacidn,  en  las  zonas combatidas pot-  las 
calamidades,  las personas se acostumbran  a  vivir con ellas, 
generalmente por  el empleo de mecanismos de negacidn de la 
posibilidad de que ellos mismos pueden ser sus Ctltimas  victimas. 

1.2 PERCEPC I O N  ECOLOG I Ch. 

El enfoque ecoldgico de la percepcidn del ambiente se resume en 
los siguientes puntos: 
Las propiedades del ambiente se perciben en entidades 
significativas y no como aspectos separados. 

La percepcidn aporta  informacidn  directa al organismo bajo la 
forma de ofertas ambientales. Las ofertas  ambientales son 
propiedades invariantes del objeto que informan sobre su5 usos y 
f unc i ones. 

La percepcidn de ofertas es especifica de la especia,  incluso 
puede diferir entre los miembros de una misma  especie,  en 
funcibn de la  edad, sexo o personalidad. 

La modificacibn ambiental cambia  las ofertas de manera 
distinta para los distintos organismos que se encuentran en el 
ambiente modificado. 

Otro de los procesos que intervienen dentro de la percepcidn 
ambiental, es el de la cognicibn ambiental. Esta se define 
etimoldgicamente como la accidn de conocer o llegar  a  saber. La 
cognicidn es la actividad de conocer la adquisicibn de 
organitacidn y uso del conocimiento  ambiental. 

En tanto que la cognicidn ambiental es el "conocimento de 
imagenes,  informacibn,  impresiones  y creencias que  los 
individuos y grupos tienen  cerca de los aspectos elementales, 
estructurales y funcionales, simbblicos de los ambientes fisicos 
reales e  imaginarios,  sociales,  culturales, econbmicos y 
politicos" (Perlman y Cotby, 1989) 

Se hablt, ya  acerca de la percepcidn  ambiental,  tomando 
encuenta que estas percepciones forman parte de un todo, es 
decir, no se pueden ver como aspectos separados. Dichas 
percepciones ambientales 1 as podernos rec i b i r tan to 
individualmente como de manera  colectiva, esto es, que se pueden 
recibir percepciones parecidas para algunas personas en tanto 
que pat-a otras se percibiran totalmente  distintas. Es por esto 
que creemos interesante hablar sobre la definicidn de  un grupo, 
sus caracteristicas y st..\ establecimiento como tal. 
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1.3 QUE  SIGNIFICA UN GRUPO. 

Dentro de este mismo contexto, debemos definir primeramente 
que es un gt-upo. Cartwight y Zander definen al grupo como, " 

aquel que consiste en una serie de individuos que tienen 
relaciones entre si que los hacen interdependientes en  algQn 
grado significativo" (Perlman y Cozby 1989). En el aspecto 
interdependiente con respecto al taller que trabajamos en las 
relaciones de parentesco de tipo familiar y vecinal se dieron 
valores y metas compartidas, actividades conjuntas para que los 
miembros acthn sobre los valores y las metas. 

El taller puntualiza el hecho de que, el grupo de Tomatldn no 
sea forzado a participar, puesto que, esto reflejarfa una 
conducta potencial individual restringida "esto es que,  la 
conducta potencial mejora cuando los miembros pueden actuar e 
interactuar sobre las valores importantes para ellos", en este 
caso, la calidad de vida o bienestar que ofrece el taller 
"Sembradores de Vida" (Perlman y Cozby 1989). 

Los diferentes tipos de conducta grupa1 potencial de la gente 
explican los cambios de la misma pero individualmente, "muchos 
de los cambios mds importantes de la vida de una persona sion 
resultados de cambios en los miembros del grupo"EFer1man y 
Cozby, 1989). 

Esto  es que, los cambios grupales que esperamos que se den  en 
' el taller "Sembradores de Vida", con  respecto a la conducta, 

pensamiento,  hdbitos, etc,  set-d el cambio de cada uno de los 
integrantes del grupo vecinal de  San Antonio Tomatldn. 

La conducta del grupo es definida tambidm, como el mundo del 
grupo que influye en los  valores,  normas, actitudes y prdcticas 
compartidas. Fara aterrizar mds, especificamente dentro de la 
investigacidn que  realizamos, el grupo de  San Antonio Tomatlln 
puesto que es un conglomerado ya conocido contiene &5te tipo  de 
caracteristicas que para nuestros fines pt-opios deseamos retomar 
para provecho de la comunidad. 41 tener valores compartidos en 
nuestro grupo se ofrece una perspectiva, significado y 
coherencia a las multiples actividades en las que participan los 
miembros;. Los valores de un grupo son importantes para 
comprender lo que  hace el mismo en algun momento: "a) valores 
que representan la importancia de las conductas del grupo, b )  
valores de motivacibn intrfnseca (los fines en sf mismos), c )  
valores que organizan a todas las otras  partes  de mundo del 
gt*~tpo, d) los valores del grupo restringen o elevan la conducta 
patencial  de los miembros " (Ferlman y Cozby, 1989). Estos 
valores pueden ser cooperacibn, ayuda mutua, inter& y sabre 
todo participacidn. 

Podemos  decir  entonces  que para que exista un grupo se requieren 
tres aspectos importantes: * Un ntlmero determinado de miembros, 
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3c objetivos  comunes y )(. relaciones  interpersonales  entre ellos. 
Pero  cudles son las caracteristicas de un grupo, tomando 
en cuenta  que #ste debe de tenet-  una organizacibn interna: 

a) Sistema  de  roles y status. 
b) Sistema de pautas o normas. 
c )  Sistema  de  control  de la conducta del  grupo. 
d) El grupo adquiere una unidad conductual. 
e)  Conciencia del  grupo. ( Munn&, 19"" ) 

Los pasos  para  establecer las metas y objetivos del grupo son : 
a) Proporcionar  tiempo para que el grupo los considere. 
b) Explorar y discutir las ideas,  los intereses y necesidades. 
c )  Asegurarse del concenso  respecto a ideas, campos  de inter& y 

d )  Poner a prueba cada meta y objetivo  tomando en cuenta los 

e )  Obtener cwmlltn comprensibn y aceptacih por parte de los 

necesidades. 

criterios anteriores. 

integrantes del  grupo. 

Ya que  cada  grupo y sus miembrws  ejercen  influencia mutua, es 
importante  mencionar el espacio vital de  cada individuo, como 
todos  aquellos  hechos  que  determinan la conducta del mismo en un 
momento dado. SegCm Lewin, el espacio vital de  cada  sujeto 
contiene una serie de valenciars positivas o negativas, es decir, 
diferentes  grados de atractivo. "las  personas tienen 
necesidadqs,  que en  conjr.rnta con  las regiones del ambiente  son 
responsables  de las conductas o modificaciones del espacio 

' vital"  (Rodriguez At-oldo, 1991 1. 
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1.4 ADAPTACION : VINCULACION DEL HOMBRE 
CON SU MEDIO AMBIENTE. 

Dentro de los diferentes ambientes con los que interacciona el 
hombre, ambientes que son muy  complejos, existe una  diversidad 
humana que se expresa bioldgicamente y culturalmente, 
adaptdndose a las condiciones diversas. Existe adaptacidn  humana 
en  factores climdticos o factoves  patdgenos,  adaptacidn a 
carencias alimenticias o al tipo de alimento que les  proporciona 
el ambiente y adaptaciones a diferentes culturas y  sociedades. 
La capacidad de adaptacidn,  vale decir de vat-iacidn es una  de 
las caracteristicas principales de todos los seres vivos. 

En  el hombre la adaptacidn adquiere tres formas: * Adaptacidn 
de origen genktico que obedece a un fenbmeno selectivo de la 
especie. 3~ Aclimatacidn,  fendmeno  fisioldgico y circunstancial, 
respuesta aprendida  a un estimulo externo y * Adaptacidn 
psicolbgica y psicosocial, respueska consciente y voluntaria  a 
una  experiencia del medio  sociocultural; en el hombre este 
dltimo  tipo  de  adaptacidn es de tal  importancia,  que relega un 
segundo plano a los dos primet-os. 

En relacidn al concepto de adaptacidn,  entendemos por ambiente 
del hombre el conjunto de factores fisicos, quimicos y 
bioldgicos asi coma sociales que constituyen nuestr-o medio 
habitual de vida y con el cual estamos en permanente e 
ineludible t-elacidn. La respuesta  fisioldgica a la adaptacidn 
esta dada bajo la forma de  una accidn Cmica que sigue a la 
aparicibn de  un factot- conocido o con  el  cual la especie humana 
tiene ya experiencia. L a  verdadera  adaptacidn es la respuesta 
del organismo a un factor nuevo o desconocido para l a  especie o 
para el individuo, nuevo en  calidad o en  cantidad. En  el proceso 
de adaptacidn la respuesta especifica del organismo no est4 
prefot-mada parque falta la experiencia  anterior, en estas 
condiciones las  respuesta debe estructurarse gradualmente  hasta 
lograr una r-eaccibn  adecuada. Si la adaptacidn no 5e produce 
aparecen signos de desadaptacidn. 

El factor  tiempo es muy  importante  en este equilibrio  dindmico 
entre adaptacidn y desadaptacidn. Se requiere cierto tiempo para 
dicha  adaptacibn entt-e el hombre y su medio  ambiente,  tiempo 
variable segdn los factores ambientales implicados y la 
complejidad de l a  respuesta  exigida. Si se produce una 
acelet-acidn de las  trasnformaciones  ambientales, el tiempo para 
adaptarse puede faltar, al t-eves sucede que los procesos de 
adaptacidn puede  cambiar y variar  en el tiempo. Es tambi&n en 
este proceso, cuando puede aparecer la seudoadaptacibn, aquf el 
individuo o el grupo viven en un estado de  mal adaptacibn  que 
permite la sobre vida  y la reproduccidn ( v.g.,de acciones, 
actividades, hechos) pero no el goce de la salud ni  el bienestar- 
ffsico y mental. 
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En tanto  que la adaptacidn  sociocultural esta representada por 
la accidn humana sobre el ambiente; se trata  de las 
modificaciones y transformaciones  que el hombre  introduce en  el 
medio  ambiente y de las medidas  que toma para contrarrestar o 
eliminar la mala adaptacibn. Como el ambiente  sociocultural es 
mu omplejo, el hombre  debe  de  estar en permanente variacidn y 
ad cidn del ambiente total. Pero &te es, mds que un problema 
in dud 1 , un problema  de  poblaciones, de grupos, de 

coma individuo, adquiere la capacidad  adaptativa a  traves de la 
seleccibn gen&tica y a  traves de  las variaciones  somdticas, 
'fisiolbgicas y psicolbgicas. De esta manet-a,  la adaptacibn  de 
los grupos  humanas  a su ambiente se realiza no a traves de 
acciones  individuales sino por-  la organizacibn de las acciones 
individuales en un sistema funcional. Segtlm podemos  deducir 
muchos  de los problemas  ecoldgicos  que  sufre el hombre 
contempordneo pt-ocede de una capacidad relativa o de su 
incapacidad para adaptarse  a los nuevos  factares  que &l mismo 
introduce al ambiente o a la rapiddz de los cambios en  el 
ambiente  sociocultural o a la calidad de  estos cambios. Estas 
conceptos plantean la necesidad  urgente  de  estudiar al hombre 
desde el punto  de vista ecoldgico y como ente biopsicosocial. 
Planteando la necesidad tambikn imperiosa de conocer  intimamente 
el sistema  ecolbgico en  el que el hombre vive. (San Martin, 
1980 1 

co dades, de especie. En el fondo el hombre como especie y 

1.5 ESTRESORES DEL AMBIENTE. 

Consideramos  que los problemas  de  tipo ambiental nos 
perjudican a diario, tanto f isioldgica  como psicolbgicamante. Es 
por esto que, decidimos incluit-  en  la investigacidn el tema del 
estrk, mencionar-emos qu& es el estrds3, sus caracteristicas y 
efectos- 

Frimeramente,  definiremos al estres como " el resultado de una 
interaccidn dindmica  entre las personas y el medio  ambiente, de 
tal forma que el estr&s se produce por el desajuste  entre las 
necesidades del individuo y los atributos ambientales. I '  

(Valadez  Ramlrez, 1995). As1 es que.,  el estr&s es un estado del 
organismo  que  reacciona al desafio de nuevas  circunstancias 
(evento na esperada o desafiante), o que  surge en circunstancias 
muy demandantes  que requieren muchos  recursos del individuo, 
incluso estas  circunstancias en un momento  dado se convierten en 
situaciones crdnicas. A51 que, eJ ajuste del organismo a  dichos 
eventos  estresantes se da mediante  pensamientos,  sentimientos y 
reacciones  fisiolbgica y conductuales. Por otra parte, hay que 
hacer  notar  que  este  proceso  estd  conformado y matizado p o r  
varios factores: 

, ''1. Una gran variedad de  condiciones  ambientales  (positivas y 
negativas)  producen estr&s. 
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2. Diferentes individuos pueden responder a la misma condicidn 
de formas diferentes. 

3. Las respuestas de las personas a un evento estresante varia 
dependiendo del estado  psicoldgico y fisioldgico en el que se 
encuentre. 

4. El grado de estres que una persona experimente depender-& en 
parte del significado vinculado al evento perturbador. 

5. La5 acciones y pensamientos que utiliza una persona para 
manejar el estr&s es lo que conforma el afrontamiento, y dicho 
proceso variard de otras variables." (Valad&z Ramirez, 1995) 

Para que el estr&f, acurra, segQn ValadCz el individuo debe de 
evaluar el desequilibrio, de  este modo el estrCs se presenta 
cuando uno  decide  que el estimulo ambiental esta agotado o 
excediendo las capacidades de afrontamiento personal. 

Mucha gente manifiesta que sentirse estresado es tener 
palpitaciones, sentir ansiedad, sudoracidn o tensidn. "Se 
calcula que el 25% de la poblacidn mundial  padece erjtrds o algllrn 
trastorno de salud relacionado con dste padecimiento, lo que ha 
llevado a considerarlo como  uno de los principales problemas de 
salud psicoldgica en el mundo". (Ualad&z Ramirez, 1995) 

x. Este mismo autor menciona en su tesis que, existen cinco 
i!!ategorizaciones de impacto del estr4s: 

I Efectos f isiolbgicos. 
I1 Efectos en ejecucidn de tareas. 
1 x 1  Efectos en las conductas interpersonales y afectivas. 
IV Efectos en la conducta verbal y no verbal. 
V Efectos en los procesos de adaptacibn. 

El primero de ellos se refiere directamente al incremento de 
la tasa cardiaca y presidn sanguinea, respiracidn rdpida, 
sudoracibn y mayor tensidn muscular. El segundo se relaciona con 
la interferencia de tareas que requieren deteccibn rdpida, 
atencidn sostenida o atencidn multiple. E l  tercero al estar bajo 
condiciones de estres se pueden dar conductas menos altruistas 
de hostilidad y agresidn, afectando tambidn la  toma  de 
decisiones. La cuarta se refiere a las fallas en el habla, ah, 
mmmh, Cste, etc; hablar rdpido, posturas corporales o conductas 
automanipulativas. El tlltimo se refiere al proceso de 
afrontamiento el  cual puede traer consecuencias tanto negativas 
como positivas. 

Tambih existen los factores f i sicos, culturales, sociales y 
personales, que de acuerdo con Valadez  son estresores 
ambientales, es 'decir, se refiere a condiciones crbnicas y 
globales del medio ambiente, contaminacibn del aire,  ruido, 
hacinamiento,  trdfico, temperaturas extremas, que en un sentido 
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general  representan est imulacidn  nociva,   la   que su vez  requiere 
que e l   i n d i v i d u o  5e adapte o se  enfrente a dichas  condiciones. 

Los eventos  estresantes  se  han  clasif icado segdm e l   a u t o r   p o r  
su  intensidad,  duracibn,  impacto y t i p o  de  ajuste.  

Ademas los  estresores  no  estdn  determinados  solamente por l a  
natura leza  de l a   s i t u a c i b n  o evento,  sino que  es  una  conjuncibn 
de aspectos  somaticos y ps ico ldg icos   de l   ind iv iduo  con l a s  
cual idades  de  la   s i tuacibn  provocadora de es t rQs  ( " . " ) ,  entonces 
como un  elemento  importante  de la   ca racte r i zac ibn   de  un estresor  
es l a   v a l o r a c i d n  que hace e l   i n d i v i d u o  de l a   s i t u a c i d n .  Es 
d e c i r ,  como un ind iv iduo   va lo ra  y juzga   las  demandas 
ambientales.   Siendo  no  sblo  estresante  los  ambientes  negativos 
s ino   los   aspectos   fami l ia res ,   in terpersona les ,   labora les ,  
escolares,   etcetera.   (ValadQz  Ramirez,  1995). 

Una respuesta   a l   es t res  e5 el  afrontamiento,  ya  sea  conductual 
o ps icoldgico.   "E l   a f rontamiento  es  una variedad de  conductas 
( reacc iones   f i s io ldg icas ,   coyn i t ivas ,   perceptua l  y actos 
motores)  que  controlan  cualquier demanda del  ambiente sobre e l  
organismo,  ya  sea en forma  directa o po r  medio  de i n t e r p r e t a r  
anticipadamente  sus  consecuencias. Se pueden d i s t i n g u i r   t r e s  
t i p o s  de  t-espuesta de afrontamiento:  respuestas  que  cambian  la 
s i tuac ibn  de la   cual   surg ieron  las   exper iencias   estresantes;  
respuestas  que  controlan  el   s igni f icado de la   exper ienc ia  
estresante,  despues  de  que  ocurre,  pero  antes  de  que  se  presente 
e l   e s t r & s ;  y respuestas   d i r ig idas  a c o n t r o l a r   e l   e s t r b s  mismo, 
cuando este ya se  presentb. I '  (Valad&z  Ramiret, 1995) 

I 
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1.6 PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITf4RIA. 

Todo grupo  formado pot- lazos  amistosos,  de  parentezco,  de  tipo 
vecinal,  etc,  estan  identificados pot- caracterfsticas 
especf ficas  que  los  hacen itnicos. Dichas  caracterfsticas 
gt-upales  son a su  vez  conformadas  por  algunos  aspectos  de la 
pet-sonalidad  de  cada  uno  de sus integrantes,  cada  uno  de  ellos 
tiene  conductas,  costumbres,  hdbitos, fot-mas d e  vida  diferentes, 
de  tal  manera que, si estudiariamos  al  grupo  en  general 
reflejaria mds tarde  que  temprano  los  conflictos  de los 
subgrupos y pot- supuesto  de  personas  que  conforman al  misma. 
Todo  esto  viene a colacibn pues, iniciamos  con  un  nuevo  apartado 
fundamental  dentro de la carrera de F'tsicoltqia Smial y pot- 
supuesto de nuestra  investiyacidn. 

La investigacidn que  hemos  realizada  como  psicdlugos  suciales, 
esta  enfocada a la intervenci6n  comunitaria, pot-  lo que es 
relevante  ubicar  en  el  trabajo un apartado  mds  llamado 
psiculoyia  social  comunitaria. Es conocido  que,  esta  disciplina 
durante  los  Ltltimos años se ha  carcterizado  por  la  bdsqueda  de 
modelas  alternativos  que  permitan  el  trabajo  con  grupos  de  bajos 
ingresos  en  dreas  tanto  urbanas como rurales. 

"De manera  general  los  psicblogos  saciales que trabajan  en 
comunidades  mantienen  una  actitud  critica  respecto a las 
metodologias  tradicionales  de  desarrollo  comunitario. Es patente 
un Animo  colectivo de exp  lorar-  estrategias  de 
investigacidn-accidn y metadologfas  cualitativas. Se puede 
igualmente  identificar un inter&  pot-  ubicar  el  trabajo de 
investigacibn no sbla en  el presente  de la comunidad,  sino en  un 
dimensidn  que  abarque  tanto el pasado  (recuperacidn de memoria 
colectiva y prdcticas  culturales) y proyectos a futuro 
(participacih en  la organizacibn  local y andlisis  de 
movimientos  sociales) " (Aguilar,  Reid, 1995). 

Es asf como, el  tt-abajo  comunitario se plantea  como  un  didlogo 
entre  diferentes  formas, no excluyentes  de  organizar la  realidad 
cotidiana.  Otro  aspecto  que r.esulta significativo  en  la 
aproximacidn  de  la  investigacidn-accion  el  de la devolucibn a 
la comunidad  de la informacibn y andlisis  generados  durante el 
proceso de investigacidn.  La  devalucibn se enfrenta  con  el 
problema de cbmo  traducir, sin banalizar, un lenguaje  academic0 
o especializado a cbdigos  de  comunicacidn  presentes en  la 
comunidad. E s  claro  que  no se trata  de  academizar a sectores 
populares ni tampoco  empleat- un lenguaje que infantilice  al 
interlocutor.  De  aquf  la  relevancia de una  integracidn 
comunicativa a la  comunidad que  permita  elaborar un  lenguaje 
comh para  el  intercambio de ideas,  informacibn y experiencias. 
(Agui  lar,  Reid, 1995) 
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1.7 REDES SEMANT I CCSS. 

Un m&todo auxiliar  que  nos ayudd para  obtener de la comunidad 
resultados  claves para la presente investigacibn, son las 
llamadas  redes  semdnticas  que  podemos  definir  burdamente  como el 
conjunto  de  significados  que se entrelazan,  dichos  significadas 
se pueden t-efet-ir a un hecho, frase o situacidn dada, es  decir 
se refiere a las asociaciones  que  puede  hacer  uno con respecto a 
algo o alguien. 

Desde la aparicibn del libro de  Saussure 1916 sobre ligufstica 
general, se han sucitado una serie de  discusiones  acerca del 
papel que juega el significado con respecto al comportamiento, 
se manejd la  idea de que el significado era unicamente un 
componente del signo linguistico; en estudios poster-iores sobre 
semdntica se ha comprobado  que el Significado  es mas que un 
componente. El autot- JosC Luis Valad&z, cita  a  diferentes 
autores como: Giraud (1960) que afirma  que el significado  es un 
elemento  particular,  producto del conocimiento y la experiencia 
anterior,  Humberto  Eco (1972) afirma  que e1 significado  tiene 
una  funcidn  mediatizadora  entre un signo  (estimulo) y una 
veaccidn (conducta) en la que el significado  hace  que el signo 
represente su  objeto para el destinatario. Dentro del terreno de 
la Psicologia Social, se ha escrito  que el significado es mds 
que un elemento  mediatirador  es un productot- de  conducta  por si 
mismo, ya que lo afirman  Szalay (1973) el significado  es un 
significado  psicolbgico, "es la ccnidad fundamental  de la 
organizacidn  cognoscitiva  compuesto de elementos  afectivos y de 
conocimientos  que  crea un cbdigo  subjetivo de r-eaccidn, el cual 
refleja la imagen  del  univet-so y la cultura  subjetiva  de  una 
persona. I '  Este  significado  psicoldgico  no  puede  existir aislado, 
sino  se encuentra  determinado por- un contexto  especifico  que lo 
rodea, Judso y Cofer (1956) e1 autor  dice que en este  punto 
todos los autores  anteriormente  citados  coinciden en afirmar  que 
en  el significado  dependen  de  variables  sociales,  psicolbgicas, 
econhicas, histdricas y culturales. Si esto es cierto, lo es 
tambi4n el hecho de que para cada  cultura existen formas 
especf f icas de  percibir-, aprender, vivir-, pensar, de 
significados etc. 

Hablando de categot-ids semdnticas  estas  se definen como: todo 
aquel conjunto  de  palabras  (relaciones  de  sinonimia) o palabt-as 
sueltas,  que se excluyen  entre sf, debido a las diferencias  de 
significado  que  obstentan en  la vida social.(Vdldez y Martinez, 
1986). 
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C A P I T U L O  r r  

No temo a nuestra extincibn. 
Lo que realmente me aterra 
es que el hombre arruine  el 
planeta an tes de su partida. If 

Loren Eiseley. 



El presente capitulo nos permite abordar de manera general los 
diferentes campos tecnoldgicoq en los que el hombre ha 
interaccionado y los efectos que &te ha  provocado.  Asi  tambien, 
la crisis  mundial en cuanto a  las necesidades  que la humanidad 
demanda. Estas demandas son derivadas junto con otros aspectos 
por los drdsticos aumentos de poblacibn y concentracibn de la 
misma, en determinados paises y zonas especificamente. Esto 
repercute en el consumo irracional de los rescursos tanta 
renovables como no renovables, provocando un desequilibrio 
ecoldgico y por lo tanto el deterioro de nuestro ambiente. 

Las sociedades +e han  dado cuenta de  que  el deterioro 
ambiental ha estado presente durante muchas decadas, pero fue 
hasta el afio de 1866 cuando se utiliza la palabra ecologia 
ubicdndola so 1 amen te den t r o  del ambiente biolbgico. 
Posteriormente con la percepcidn de los problemas ambientales 
surgen los movimientos ecologistas quienes buscan soluciones a 
estos problemas, retomando el concepto de ecologia, ahora como 
ciencia interdisciplinaria en la que no sdlo se presenta como un 
concepto de "moda", sino como un campo  de accih y participacibn 
c i  udadana. 

En  M&xico especificamente el desarrollo sustentable es una 
alternativa para detener o solucionar los problemas ambientales 
manifiestos en el deterioro ambiental  de nuestra ciudad. 

2.1 PANORAMA MUNDIAL. 

El hombre ha desarrollado una serie de habil'idades en los 
diferentes campos con los que interacciona, sean cientificos, 
tecnoldgicos,  astronbmicos,  biolbgicos,  quimicos,  artisticos, 
antropolbgicos,  m&dicos,  psicolbgicos,  sociolbgicos, entre 
otros. Sin embargo, no en todos ellos  ha  dado una aportacidn 
completamente positiva, pues  ha incurrido en  Qstos 5in medir en 
la mayoria de las veces sus consecuenciqs, en algunos casos 
irreparables y sobretodo con  respecto a  los recursos  naturales 
no renovables. 

Nos ubicaremos en el contexto mundial con respecto al 
deterioro ambiemtal, que a decir verdad, vivimos dentro de una 
serie  de crisis: de alimentos, de energQticos, de vivienda, de 
servicios pCtblicos, asi tambicjn en la educacibn, la 
comunicacidn, ct-isis ecolbgica provocada por la contaminacibn, 
la depredacidn y el desequilibrio ambiental. 

Es necesario que las diferentes sociedades se preocupen por 
los efectos  que todo esto traera  consigo, tomando medidas 
radicales y eficaces que ayuden a solucionar los problemas 
ambientales.  Aunado  a  esto, el aumento de poblacidn no se ha 
dejado esperar y "durante los Ctltimos 40 aiios han sido testigos 
de los mds grandes y acelerados cambios en la histdria de la 
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humanidad.  La poblacidn  mundial  pastt de 2,515 a 2,292 mi l l ones  
e n t r e  195(3/1990, &te es un promedio  de 7 0  mil lones  anuales,  
esperando que se alcancen  los 6,300 m i l l o n e s   p a r a   e l  aiio 2000 
con un poco mds de l  90% de 9ste c r e c i m i e n t o   o c u r r i r d  en l o s  
pa ises en desarrol lo" .   (Gonzdlez Edgar, 1993) 

El   c rec imien to   demogrd f ico   t ra jo   cons igo   la   expans idn  de l a  
producc i On de  bienes y serv ic   ios ,  ademas de t rans f  ot-mac iones que 
ocu r r i e ron  a costa de  un consumo enorme de energ id y de l a  
correspondiente  ent racc ibn  de  recursos  natura les  de l   suelo.  

Tanto  los  pa ises  desarro l lados como en l o s  que se encuentran 
en v ias  de d e s a r r o l l o  se deberian tomar  medidas, ya que  en l o s  
primeros, l a  degradacidn  del medio es consecuencia  de un exceso 
de consumo y derroche y en l o s  segundos es  resul tado de l a s  
condic iones de escacez. 

Grac ie la  de l a  Garza en e l   l i b r o  de Edgar J. Gonzdlez, 
denuncia que : " e l  40% de los   recu rsos   na tu ra les   de l  mundo son 
u t i l i z a d o s   p o r   l o s   p a i s e s  en v i a s  de desar t -o l lo   para autoconsumo 
y sobrev ivencia y 60% res tan te   por   se is   pa ises   desar ro l lados  
pat-a i n d u s t r i a l i z a c i b n  y consumo. E l  23% de l a  contaminacidn 
g loba l   p rov iene   de l  uso de las  tecnolagias  obsoletas e 
inadecuadas que  compran y u t i l i z a n   l o s   p a i s e s  en desar ro l lo ,  el 
77% res tan te  pot- los   p rocesos   indus t r ia les  de 6 de l os   pa i ses  
desa r ro l l ados   en t re   l os  que destacan  Ing later ra,  E.U. , Japdn, 
Cdnada" . 

Estos son algunos  resul tados de  un mundo s i n  un  manejo 
r a c i o n a l  de los  recut -sos  natura les y una f a l t a  de  conciencia en 
e l   e q u i l i b r i o  de l a   v i d a .  

8 

2.2  ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE ECOLOGIA. 

Una vez in t roduc idos  como es que e l  hombre ha p r o p i c i a d o   e l  
deter ioro  ambienta l ,  creemos necesario  dar  algunos  antecedentes 
acerca de l a  ecologia.  

La  palabra  ecologia es un concepto muy de moda,  mds s in  
embargo, muchas veces  t lste,  sblo se u t i l i z a  coma tema de 
conversacidn y no como un medio de a n d l i s i s  de nuestro  entorno. 
La ecologia  esta  integrada  por  todo  aquel lo que  no5 rodea, 
f l o r a ,  fauna, agua, energid, l u z ,  aire,  atmttsfera, es dec i r ,  
todo  aquel lo que la   na tura leza   nos   p roporc iona a nosotros como 
seres humanos para   in te rac tuar   con  ese medio. 

La  pa labra  ecolog ia  ex is te  desde el s i g l o  XIX, en tan to  que e l  
concepto  eco3istema se crea en 19321. Fue Ernest  Haeckel  quien 
u t i l i z a   l a   p a l a b r a   e c o l o g l a   p o r   p r i m e r a  vez en 1866, en su l i b r o  
"Morfologia  General de l o s  Organismos". En 1955, e l  tt lrmino 
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ecologia se ve reforzado por- 105 trabajos de A. G. Tansley, 
quien invent6 la palabra ecosistema. Este concepto expresa lo 
que los especialistas describen como una comunidad que adquiere 
una cierta organizacidn en  el plano nutricional, la distribucidn 
de energid y materia. Posteriormente Raymond Lyndermay 
contribuye con la teorla de los ecosistemas presentada en 1941. 

El termino ecologia surge como herramienta conceptual para 
sustituir al de biologia. Entonces desde su nacimiento la 
ecologia como concepto y disciplina ha tenido variantes 
epistemolbgicas. 

A s i  en i961, Krebs “se refiere a la disciplina como el estudio 
cientifico  de la distribucidn y de la abundacia de los 
organismos; en tanto que para Eugene Odum (1968) la ecologia es 
el “estudio de la estructura y el funcionamiento de la 
naturaleza”. 

Despu&s de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos 
armados que surgen en la  dclcada de los 3:)s y 70s en Africa, 
Amirica y Asia, aparecen movimientos sociales civiles  en la 
busqueda de una revaloraci6n de la identidad y la defensa de los 
recursos naturales, es aqui en donde surgen los movimientos 
ecoloyistas de los que se hard mencibn mds adelante (Trueba 
Davalos, 1980). El desarrollo de la ecologia permitid que los 
movimientos sociales conservacionistas encontraran en el 
concepto de ecologia una bandera de  lucha avalada por la 
comunidad cientifica en  el soporte de partidos  politicos hasta 
expresiones artf st icas (Dominique, 1983). 

I Para 1970 se programa el AAo Eut-ope0 de la Naturaleza y 
aparecen conceptos como medio ambiente, ecologia (tomdndola  como 
interdisciplinaria), polucidn,  nocividad. En Francia Rend! Dumont I funda el movimiento ecologista en junio de 1974. Comienzan a ’ darse grandes cambios y con la Carta Magna del Medio Ambiente i propuesta por Miterrand aparece el llamado DerPcho del Medio 

~ Ambiente como  un instrumento que regula las relaciones del 
con el medio ambiente. Uno  de los medios de evitar el 1 ~ ~ ~ b u e r ~  del planeta y de no dejat- enterrado bajo los residuos es 

I 
~ que los jovenes adquieran ‘I conciencia ecoldgica“. 

Asi mismo, se propone un concepto de ecologfa:  ciencia 
encerrada dentro de las ciencias  naturales  en la medida en  que 
se ocupa del estudio del  hombre y de su accidn con el medio. For 
el hecho  de tratar problemas de orden histdrico, socioecondmico 
y cultural se aproximan las ciencias  humanas  como el derecho, la 
economia y la sociologfa que no pueden escapar  de su campo 
ambiental. Entonces hay una unidn entre las ciencias  de la 
tierra y las del hombre. 

El t&rmino media ambiente y medio han sido  sindnimos durante 
mucho tiempo. Los primeros  en utilizar e1 termino medio ambiente 
fueron los economistas en el Coloquio de Aix-En-Provence 1972; 
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quienes consideran al medio ambiente como "el conjunto de seres 
y cosas  que construyen e1 espacio  prdximo o lejano del hombre 
sobre lo que pueden actuar pero reciprocamente,  y determinar 
total o parcialmente su existencia o modo de vida.  Incluye un 
conjunto  de fenbmenos sociales en relacibn con el medio ambiente 
natural o bioldyico, histtjrico, cultural,  socioeconbmico, 
tecnoldgico,  etc. " (Friedrich-Naumann-Stiftung, 1992). 

Para los  bidlogos, el concepto de medio es el conjunto de 
factores fisicos, bioldgicos y humanos  que condicionan la 
presencia, la supervivencia, o proliferacidn de una deter-minada 
especie. 

Otro de los conceptos importantes a tratar es el  de la 
conciencia ecoldgica, "esta se define como la facultad que tiene 
el hombre  de  conocer la realidad de las relaciones de los 
organismos en su medio ambiente y de juzgar este 
conocimiento. It (Friedrich-Naumann-Stiftung, 1992). 

Como ya se habia mencionado anteriormente, el surgimiento de 
movimientos sociales llamados hoy en dfa movimientos ecologistas 
son, por decirlo a s i ,  los encargados de llevar acabo acciones 
para detener el deterioro ambiental a nivel mundial, es por todo 
esto, por lo que se decidib incluir una reseiia del movimiento 
ecologista, asli mismo, para ubicar a la ONG Grupo 7 .Ecologia  y 
al taller como  parte de &ste movimiento. 

2.3 BREVE RESEGA  DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

Inesperadamente hasta hace  algunos afios, el movimiento 
ecologfsta cuestiona la ldgica  econdmica, el sistema industrial 
y el control  social de los medios tecnoldgicos. 

Todo parece indicar que el crecimiento de la tecndsfera 
(ciudades, fdbricas,  mdquinas,  autos, etc) es inversamente 
proporcional al de la bidsfera en t&rminos de riqueza natural. 
El crecimiento econdmico, pat-adtjjicamente, parece empobrecernos. 

El desenfrenado desarrollo de las fuerzas productivas, entre 
otras causas, provocb que se levantaran concentraciones urbanas 
e industriales que generaron procesos migratorios y 
demogrdf icos, asi como poli ticas centralistas poco estrat&gicas. 
Los trabajadores desplazados de sus lugares de origen han tenido 
que vivir en condiciones de insalubridad, marginacidn y pobt-eza 
provocado por una sociedad de consumo aplastante, la alienacidn 
cultural y el ritmo de la produccidn, estos dltimos elementos, 
que nos conducen a una crisis de tipo  econdmico,  politico, 
s~cial, cultural y  ambiental. Estas crisis dificilmente seran 
resueltas a trav&s  de la tecnologia  en asi misma, como 
generalmente se pretende hacer creer. 
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El movimiento ecologista surge  como una respuesta a esta 
situacibn en un intento por  hacer  que el hombre reconsidere su 
conducta del falso dominio de la naturaleza y de la esplotacidm 
de sus recursos. De acuerdo con  Davis  Uzzell en su investigacibn 
sobre "los niiios como catalizadores de los cambios ambientales" 
(1994) menciona que el ser humano es I '  el concepto dominante del 
medio ambiente- este paradigma considera al hombre como 
aparte/separado  de las  leyes de la naturaleza, superior a todas 
las dem4s especies y el dueiio de la tierra. A su vez considera a 
la tierra como una mdquina al servicio del hombre, en donde las 
estrat&gias y pollticas ambientales se definen desde arriba y 
con una orientacibn cientifica/t&cnica. Esta perspectiva 
representa una barrera dificultando un proceso de catdlisis por 
ver  a la gente  como objetos pasivos a manipular en vez de 
agentes activos en el proceso de  cambio socio-ambiental. 

El paradigma ambiental nuevo:  los seres  humanos  son  socios 
iguales en el mundo natural, sujeto a sus reglas y 
consencuencias. El hombre es un -steward- (administrador 
-responsable) mds que el dueiio del mundo natural.  Implica  a su 
vez que la educacibn y polftica ambiental debe contar con 
ciudadanos  mds participativos y pro-activos, sensibles y 
defensores de acciones ambientales sustentables" (Uzzell, 1994).  

Ahora  bien, el ecologismo representa una esperanza en un 
sentido politico,  ya que constituye un movimiento social  que 
desaf  ia no sdlo el mito del desarrollo capitalista sino  que 
cuestiona al socialismo decreciente. 

Existen un sin fin de reclamos que se hacen a las politicas 
econdmicas, base  de la industrializacidn,  las cuales son 
incapaces de  resolver los problemas generados, debido a la 
aplicacidn de unos principios generales y permanentes  que se 
traducen en  politicas  que se estructuran sobre la explotacidn y 
la destruccidn de los rescursos naturales. Estas  son inservibles 
para  resolver el hambre en el mundo, no  asi pat-a  propiciat- el 
crecimiento indiscriminado de la industria mili tar. 

Ante &ste terrible panorama, la ecologla y el movimiento 
socio-politico a que  ha dado origen propone abordar los 
problemas de  una forma  global, tomando en cuenta, su 
interdependencia sin aislarlos. As1 la ciencia ecoldgica esta 
definida como la disciplina que estudia las interrelaciones de 
los seres vivos con su entorno. tos elementos Ctnicos de  un 
ecosistema tienen relaciones  de interdependencia 
tradicionalmente ignoradas. Estas le confieren una unidad de 
comportamiento y una identidad creando un sistema natural. Asi, 
es evidente que  no es posible modificar estas  relaciones  como lo 
ha venido haciendo la actividad del industrialismo. 

De cara a la era postindustial, el ecologismo debe plantearse 
a fondo, la naturaleza del progreso t&cnico, de la organizacibn 
del trabajo y de la economfa. 
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Dentro de la revisidn que se realiza, Michelle Eosquet en  el 
libro de  Dominique (198 .3 ,  ha cuestionado los alcances  de la 
teorfa  marxista para analizar la crisis ecoldgica. En su tratado 
"Adios al proletariado",  considera  que la ideologia del 
movimiento  obrero tradicional continua la obra  comenzando por el 
capital: la destruccidn de las capacidades  de  autnnomfa del 
proletariado. Se  privilegia, tambith, el concepto  de valor de 
trabajo,  cuando los recursos  naturales poseen un valor en sf 
mismo, generando una renta del suelo y del subsuelo en forma de 
owigeno,  agua y materias primas. Se ha hecho de lado en  e1 
andlisis de la lucha de  clases,  unos  bienes que permiten vivir, 
comer y beber. I' 

ario Giarini citado por Dominique (l98Z), señala  que el 
significado del movimiento  ecologista  consista en tratar de 
abrir  camino hacia la sociedad  postindustrial con creatividad y 
capacidad de una  conciencia  planetaria  de la apropiacibn justa y 
eficaz  de los recursos naturales. I' 

determinantes de la relacidn hombre-medio. Esto con el fin de 
seguir la linea general que  hemos  estado  tratando  a lo largo del 
capitulo  con respecto a los seres vivos y su relacidn  con su 
entorno: 

A continuacidn  mencionaremos  algunas  caracterfsticas 

a) La estrwctut-a corporal y la forma  de vida de los seres vivos 
varian adecudndose  a las caracterfsticas  cambiantes del medio 
ambiente en  el que viven (concepto  de adaptacidn). 

Durante su vida, el hombre se expone  permanentemente  como 
todos los seres vivos a la accidn que ejerce  sobre &l una 
multiplicidad  enorme de factores  que pueden poner en juego su 
capacidad de variacidn y de adaptacidn. Estos  son  factores de la 
naturaleza o factores  producidos artif icialmente por e1 hombre: 

' I .  Factores ffsicos. Entre  los  que  podemos  mencionar  climas y 
microclimas, asf como sus variaciones; topograffa del nicho 
ecoldgico,  vibraciones y ruidos,  terremotos, inundaciones, etc. 
1 1 .  Factores qufmicos. Entre los que  cuentan los componentes del 
aire  que respiramos, con su  carga  artificial  de  contaminantes, 
productos  qufmicos  naturales y artificiales  contenidos en los 

1 1 1 .  Factores bioldgicos. Microorganismos, flora, fauna y grupos 
humanos. 
I V .  Factores  socioculturales.  Dentro de 105 que se encuentran 
las relaciones  familiares,  relaciones  sociales,  profesionales, 
intergrupales  culturales, cientf ficas,  religiosas,  costumbres, 
hdbitos, mitos, etc. 
V .  La combinacidn de  factores en forma  simultanea o sucesiva  es 
otra  forma de adaptacidn asf como, combinacion de factores 
similares y de  diferencia de naturaleza. 

- alimentos  que  consumimos diariamente. 

b)  Los seres vivos e inherentes  limitados  a un cierto  espacio 
conforman un sistema  de elementos  interaccionantes  con  una  trama 
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de relaciones  que se traduce en un constante intercambio y flujo 
de materia-energid y la informacidn entre dichos elementos 
(concepto de ecosistema). 

c )  Cada especie 5e integra de una determinada manera en el 
ecosistema definido por  el conjunto de las relaciones  que 
mantiene dicha especie  con los demd5 elementos,  tanto vivos como 
muertos (concepto de medio ecolbgico). 

d )  Los ecosistemas se caracterizan pot- ser  sistemas abiertos, en 
interaccidn con los ecosistemas adyacentes, por lo que el 
mantenimiento de SUI estructura interna se logra  a travgs de  un 
constante intercambio de materia,  energia,  e informacidn entre 
sus propios  elementos y los otros ecosistemas. 

e) En los ecosistemas existen mecanismos autoreguladores que les 
permiten conservar su estado de equilibrio dindmico cuando se 
altera a l g h  aspecto de su estructur-a o funcionamiento. 

f )  Los elementos y compuestos  que tienen intet-gs para la vida 
siguen recorridos  ciclicos a nivel  de toda  la  Tierra. 

g) Los ecosistemas  cambian su estructura a la largo del tiempo  a 
causa de variaciones peribdicas y aper-iddicas, y a causa de la 
propia dindmica del ecosistema que tiende a alcanzar un grado 
minimo de organisacidn,  con un gt-an rendimiento de 
aprovechamiento de los recursos energ&tiras  (concepto de 
sucesibn ecoldgica). 

h) Determinadas modificaciones introducidas a la estructura del 
ecosistema, pueden sobrepasat- la capacidad de autoregulacidn 
del mismo, determinando su regresihn cf destruccibn (concepto de 
contaminacidn). 

i) El hombre es una parte integrante de los ecosistemas 
existentes y para mantener la vida de sus poblaciones depende de 
ellos. Los desequilibrios que producen,  inciden en su pr-opia 
seguridad y amenazan el conjunta de la bidsfera (entendi&ndose 
por bidsfera toda aquella zona de aire,  tierra y agua de la 
superficie de la Tierra ocupada pot- seres vivientes). 

j )  Cada saciedad humana tiene un determinada tipo de relacidn 
con el medio. 

k:)  Actualmente la relacidn del hombre con el medio se 
carac ter i za  por: 
* Crecimiento interrumpido y exponencial de la poblacidn. 
* Crecimiento de la produccibn. 
* Incremento de la contaminacibn. 
* Agotamiento de los recursos alimenticios, minerales y 

* Posibilidad de catdstrofes generalizadas provocadas pot- el 

)c Degradacidn general del medio, que va desde la construccidn de 
obras  creadas por  el hombre a trav&s del tiempo hasta las 
creadas  por la naturaleza. 

energ&ticos. 

hombre. 
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* Deterioro de la Calidad de Vida  Humana. 
- Incremento de la violencia social. 
- Acentuacibn del cardcter alienante del tt-abajo y del ocio. 
- Coexistencia de posturas ideolbyicas antagbnicas, es decir-, 

oposicih (San Mar-tin, 19SO). 

Con la informacihn anterior nos  percatamos nuevamente de la 
implicacihn tan enorme que tiene el hombre sobre todo aquello 
que le  rodea, sobre todo la influencia negativa que ha ejercido 
sobre su medio y de la que no  ha tenido un contr-o1 conciente, 
sino m& bi&n una conducta irracional que lo ha llevado  a ct-ear 
como ya se habfa mencionado antes, crisis  en la mayorfa de los 
ambientes con 1 0 5  que se encuentra relacionado. 

2.4 DESARROLLO SUSTENTABLE EN MEXICO 

Las diferentes  naciones del mundo al conocer y estudiar el 
deterioro ambiental  que  ha ido en aumento en sus paises, asji 
como,  las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 
cada nacibn, se han dado a la tarea de buscar- alternativas de 
solucibn para detener esta problemdtica ambiental que va en 
aumento. El Desarrollo Sustentable es una alternativa generada 
en nuestr-o pai5  por el Gobierno, con el fin de poder detener o 
solucionar,  los problemas ambientales generados por el  mal 
manejo de los  recut-50s naturales  renovables y no renovables, 
detectados tanto en las grandes urbes coma en el ambiente rural. 

Desde el punto de vista  institucional, se han propuesto 
soluciones al problema de deterioro ambiental  que padecemos en 
MBxico. Ejemplo de esto,  lo constituye el informe sobre 
desarrollo sustentable en Mgxico, que  public6  SEDESOL(l9941, el 
cud1 tiene como objetivo enfrentar con juntamente los problemas 
como la pobreza y el deterioro ambiental, para modificar sus 
tendencias lo que implica  las relaciones concretas entre las 
condiciones de vida  y el ambiente. Las caracterfsticas que 
distinguen un Desarrollo Sustentable, es  que situan en e1 mismo 
nivel  de prioridad la superacidn de la pobreza y la preset-vacibn 
del mismo ambiente. Es decir, se requiere distinguir el tipo de 
relaciones que se dan entre las condiciones del  nivel de vida 
con el deterioro ambiental, identificando los factores crfticos 
sobre los que  hay  que actuar pat-a  mejorar-  la calidad ambiental. 
Primeramente se menciona que la pobreza es un factor de 
deterioro por la  sobrexplotaci(!m, defarestacidn,  erosihn,  etc de 
los recursos y por consecuencia reduccihn de potencial 
productivo. Algunas Areas urbanas que car-ecen de servicios y en 
donde la escasez de  recursos econbmicos, favorece la 
insalubridad  y expone a la poblacibn de bajos  recursos a los 
agentes contaminantes. 
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La  r iqueza y no l a  pobreza  provoca  presiones que se  traducen 
directamente o indirectamente en e l   de te r io ro   amb ien ta l .   La  
sus ten tab i l   idad   soc ia l   t -equ ie re  de una r e o r i e n t a c i d n   d e l  
crec imiento  de l   producto  para  generar  empleas e ingresos, 
se t -v ic ios '   soc ia les  y bienes de consumo esenciales,  asf como, 
l o g r a r  su mejor   d is t r ibuc idn .  Todo l o   a n t e r i o r ,   p l a n t e a   l a  
necesidad  de  lograr un uso menor de recursos pot- unidad 
producida,  asf como, l a  adopcidn  de  tecnoloyfas pat-a c o n t r o l a r  
l a  contaminacidn y l a   u t i l i z a c i d n  de procesos  1,impios de 
producc idn  para  preveni r la .   Esto es, e l  manejo  de  tecnoloyfas 
que hayan pos ib le   l a   p revenc ibn   de l   de te r io ro   amb ien ta l ,  
combindndolo  con las   tecno log fas  no  modernas  que  puedan ser  mds 
adecuadas den t ro   de l  nuevo  concepto  de  ef iciencia  ambiental.  

Tomando  en cuenta   o t ros   fac to res  como e l   c o n t e x t o   s o c i a l  en e l  
que se  desarrol lan.  En l a   s e l e c c i d n  de  tecnoloyfas  ap l icables a 
los  procesos  product ivos  se  encuentran 10% r e l a t i v o s  a: 

- Reducir l a   u t i l i z a c i d n  de  energid y recursos  natura les.  
- Opt imizar  e l   aprovechamiento de los   recursos  1-enovables para 

- Reciclamiento y r e u t i l i z a c i d n  de l o s  t-esiduos y productos 
su t-ecupet-ac i dn. 

(SEDESOL, 1994). 

Actualmente y apar-tit- de septiembre  de 1995 se encuentra como 
responsable de l a   S e c r e t a r i a  de Medio  Ambiente,  Recursos 
Natura les y Pesca, l a   b i d l o g a   J u l i a   C a r a v i a s   L i l l o ,   q u i e n  
dec lara en e l   p e r i d d i c o  de  La  Jornada, en e l   a t - t l c u l o  "No se 
creara  una  Super  Secr-etarla  de  Asuntos  Ambientales". E l   a r t i c u l o  
menciona los   l ineamientos   bds icos   de l   desar ro l lo   sus ten tab le :  

"En pr imer  lugar  se debe  de d e t e n e r   e l   d e t e r i o r o  de l o s  
Recut-sos Natura les en  una perspec t iva  de largo  plazo.  La segunda 
es t ra tbg ia ,  es l a  educacidn en p o l l t i c a   d e l  medio  ambiente, 
encaminada h a c i a   e l  aprovechamiento  sustentable de los  Recursos 
Naturales.  La te rcera ,   logra  una mar-co de t-eglas  claras, de 
la rgo   a lcance  para   la   ges t idn   ambien ta l  que imp l i ca  desde l a  
descent ra l i zac ibn ,   la   ampl ia   par t i c ipac idm  c iudadana,   la  
corresponsabi l idad con l a  c iudadan ia   has ta   e l   a jus te  de normas y 
mecanismos ambientales que permi tan   e l   desar ro l lo   a rmch ico .  
Cuarto,  fomentar  una c u l t u r a  de prevencidn y aprovechamiento 
sustentable y de mejoramiento de l a   c a l i d a d  de v ida"  ( L a  
Jornada, 3 de j u n i o  de 1995, aiio 1 1 ,  nCtmero 3856). 
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C A P I T U L O  1 x 1  

** El l46xico Prehispdnico, 
1 a regi6n &S transparente 
del ailre .*' 

Alejandro  de Humbold. 



i 
' Como ya se ha mencionado a lo   largo   de l   cap i tu lo   anter ior ,   e l  

deterioro  ambiental a n i ve l  mundial y las  acciones tomadas por 
e l  hombre en pro de la   natura leza  han l levado  l ineas  diferentes 
de desarro l lo,   las  que nos han servido como marco para 
contextualizar  la  problemdtica  ambiental en MO1xico. 

Antes de descr ibir   la   problemdtica  actual  de l a  ciudad de 
Mgxico,  hay que destacar que no fu8  sblo a p a r t i r  de l o s  
movimientos  ecologista5 en donde e l  hombre se  did  cuenta de que 
el   equi l ibr io  entre  &te y la   naturaleza  deberia de 5er  @timo 
para  generar un bienestar,   esto  lo  podemos corroborar con e l  
1 lamado ecoagrosistema  sustentable, manejado durante  la epoca 
prehispdnica en  M&xico,  especificamente en l a  &poca de la5  
chinampas. Con la   l legada de l a  &paca co lon ia l  se manifiesta 
paulatinamente la  desaparic ion de dicho  sistema  agudizado  por  el 
surgimiento de la s   i ndus t r ia s  que traen  consigo  el  desarrollo 
tecnoldgico y e l  aumento  de produccibn,  generando a su vez 
deterioro en e l  ambiente y contaminacidn en sus diferentes 
modalidades, e l  aumento  de l a  mancha urbana, las  concentraciones 
de poblacibn y l a   e terna   h i s to r ia  de l a  migracidn de poblaciones 
del campo a la  c iudad,  lo  que provoca  concentraciones en 
ciudades que se  han convertido en enormes urbes como son 
Guadalajara,  Monterrey y e l   D i s t r i t o   Fede ra l   l a  cud1 es 
considerada l a  ciudad md5 grande  del mundo. 

3.1 ANTECEDENTE8 HISTORICOS: "ECOLOGIA DE L A  CUENCA" 

En la  actual idad  los   s i stemas de gobierna  mexicana  han 
establecido  el  llamado  Desarrollo  Sustentable,  el  cual  es un 
concepto  un  tanto  nuevo mds no un sistema,  puesto que nuestros 
antepasados  aztecas  ya l o   u t i l i z aban  como un ecodesarrollo 
sustentable.  En  este  capitulo, se dar4  un panorama sobre el 
sistema de produccibn y consumo en l a  &poca prehispdnica. 

La  ecologia de l a  Cuenca s e  encuentra  descrita en e l   l i b r o  de 
Exequiel  Ezcurra, "De l a s  Chinampas a la   Megalbpol is " ,  en 61 s e  
deta l la   l a   v ida  en l a  Cuenca del  Valle de MBxico  antes de l a  
&poca prehispdnica y despu&s de &Sta, en donde la   r iqueza de l a  
f l o ra  y l a  fauna  era abundante. La  cuenca  era tambien nombrada 
como "el  cuerno de l a  abundancia" , pero despuf25 de la   conquista  
se  extraen muchos de sus recursos  naturales y se   i n i c i a  una 
etapa  de  transformacidn. 

I Haciendo  un  poco de h i s t o r i a  en relacidn a nuestra  ciudad, 
esta "se encuentra  atrapada  entre  las montañas del  eje  Volcdnico 
Central,  la  llamada Cuenca del Val le  de MBxico ha r ida ,  y es 
todavia,   e l   centro  cultural,   pol it ico,  econdmiro y soc ia l  de l a  
nacibn"  (Ezccrrra, 1980).  
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Antes de la conquista española, la Cuenca de Mexico se 
encontraba ocupada por  un conjunto de pueblos, bajo  el dominio 
de Tenochtitldn-Tlatelolca, que compartid 105 elementos 
tecnoldgicos y culturales de la civilizacidn lacustre altamente 
desarrollada. 
La agricultura azteca estaba basada en el cultivo de las 
chinampas, un sistema de agricultura intensiva altamente 
productivo formado por una sucesidn de campos elevados dentro de 
una  red de canales  dragados  sobre el lecho del lago. El sistema 
chinampero t-eciclaba de una manera muy eficiente los nutrientes 
acarreados por las lluvias de los campos agt-icolas. 
Antes del surgimiento del estado Azteca, aproximadamente en el 

1OOCS de nuestra era, el sistema de lagos del fondo de la Cuenca 
cubrid alrededor de 150C) kildmetros cuadrados, y estaba formada 
por  cinco lagos  someros, unidos de norte a sur: de Tzompanco, 
Xaltocan,  Texcoco,  Xochimilco y Chalco. Los lagos Chalco y 
Xochimilco del sur y Ttompanco y  Xaltocan del norte, eran algo 
mds elevados escurriendo sus aguas hacia el centro del lago mds 
bajo,  Texcoco. El agua escurrid en un camino desde las laderas 
de los cerros hacia las partes  bajas  de la Cuenca disolviendo 
las sales minerales de las particulas del  suelo y de las rocas 
que encuentra a su paso. La Cuenca de Mexico como todas aquellas 
que son cerradas, contiene  sales  que se acumulan en la parte 
baja  de la misma y cuando el lago se evapora las sales se 
acumulan; por lo tanto el lago de Texcoco era salobre. 
Posiblemente el trabajo de investigacidn mds completo W g d n  
menciona Exequiel Ezcurra en su libro, fu& el realizado pot- 
Rzedowski, "quien realizt, una monografia sobre la vegetacibn, 
reconociendo diez tipus de clsta". Dentro de los que 
mencionaremos algunos: "bosques  de oyamel, bosque mesbfilo de 
montaiia, bosque de pinos, bosque de encinos, bosque  de enebros, 
matorral de encinus chaparros,  pastizales, matorrales xerdfilos, 
veyetacidn halofila, vegetacidn acudtica,  etc. En cuanto a la 
fauna en el fondo de la Cuenca, se encontraba una rica variedad 
de aves, reptiles,  anfibios, peces e invertebrados acudticos. 
Las aves  acudticas que se encuentvan en la Cuenca y adn en el 
Vaso de Texcoco son en su mayoria migratorias y utilizan los 
grandes lagos del altiplano mexicano como sitio de  refugio 
invernal. 

Esta diversidad de  grupos incluid 22 especies de patos, gansos 
y cisnes, 3 especies de pelicanos y  cormoranes, 1 0  especies de 
garzas y cigueiias, 4 especies de macdes, 9 especies de chorlos y 
chichicuilotes (huajolotes), 9 especies  de gruyas, gallareta5 y 
gallinetas de agua. Los patos silvestres a canauhtl y los gansos 
o concanauhtl eran las animales mds  buscados por los  cazadores. 
Tal parece, que la Cuenca de M&xico  era una Area inmensamente 
diversa en paisajes y recu~sos naturales.  Tenia  bosques, 
pastisales y lagos, vivfa en ella un gran ntAmer-o de especie5 
animales comestibles,  llegaban  a ella millones de  aves 
migratorias. Era un lugar en el que se daba bien el maiz, el 
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chile y el frijol, donde ct-ecia casi silvestre el  nopal y el 
maguey. 

Todo  indicaba que era "el cuerno de la abundancia"."  (Ezcurra, 
1'380). Tomando como antecedentes e1 panorama que presentaba 
nuestro  M&xico prehispdnico, podemos realizar una comparacih 
de las de  riquezas  naturales tanto flora como de fauna que 
existian en aquellos años manteniendo un equilibrio natural 
contra el aspecto deteriorado que manifiesta nuestra ciudad 
actualmente, siendo este el fin de la  cita. 

3.2 DETERIORO AMBIENTAL EN MEXICO. 

El primer antecedente rjignif icativo sobre deterioro ambiental 
en Mexico se localiza, en la &poca de la colonia y  postcolonia, 
por medio de la destruccidn de los  bosques, extraceibn de 
metales y sobre todo la tala masiva de drboles para vias 
ferraviar*ias, explotacibn de productos agropecuarios y 
extraccibn de hidrocarburos, asi como, el cambio de canales a 
calles  de la ciudad de Mexico. 

El viejo Tenochtitldn, la capital de Andhuac, "la  Colonial 
Ciudad de los  Palacios", que maravilld a Alejandro de Humboldt, 
es hoy en dia el estereotipo del desastre urbano que representa 
a la metrdpolis de los paises dependientes. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Mexico 1562 

convirtit, en una metr6polis industrial y comenzb un proceso de 
inmigracidn masiva desde el campo a la ciudad, en busca de 
nuevas oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. Es 
aproximadamente en los años setentas, cuando 5e hace patente el 
cr-ec imien to desde 700, 000 hab i  tan tes en 1920 a 18, CiOO, O00 en 
1'988. Ciudades perifericas como Coyoacdn, Tlalpan y  Xochimilco 
fueron incorporadas a la gran ciudad. Para la ciudad de M&!xico 
se construyb un sistema de drenaje profundo y can 8ste se 
acabaron de  secar los antiguos lechos del  Lago  de Texcoco. 

"La ciudad  de Mexico constituye un ejemplo claro de la 
canflictividad que se establece entre el medio ambiente y el 
desarrollo urbano" (Gdnzalez, 1993). La ciudad de Mexico es 
consider-ada  la ciudad mds poblada del mundo y  junto con ella los 
problemas  como contaminacidn atmosferica, acumulacidn de 
desechos sblidos, sobrexplotaci6n del agua y su deterioro de 
calidad, problemas de vivienda, de pobreza y escasez de  recursos 
alimenticios. 

Como se sabe, la contaminacidn atmosferica, se presenta por la 
excesiva concentracibn urbano-industrial,  aunada a condiciones 
geogrdficas y meteoroldgicas de la regidm del Valle de M&xico. 
"En esta gran Metrdpol i se localiza el 20% del total de 
industrias de la RepQblica, al 40% de la inversibn del sector 
secundario y el 42% de la poblacidn econbmicamente activa" 
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(Gonzdler, 1993). Assi tambih, "4  millones de toneladas  anuales 
de  emisidn de contaminantes  provienen  de  autombviles y 570 mil 
de industrias y s6l0 el resto  corresponde  a  fenbmenos naturales'' 
(SEDUE , FNUMA, 1990-  1994 . 
En la zona  metropolitana se manifiesta  primeramente dos 

divisiones con respecto  a la contaminacidn atmosf&rica 
proveniente de: "vehfculos  automotores 3 millones es decir, el 
80% del total de la contaminacibn,  fuentes fijas, 30 mil 
aproximadamente  (industrias)  localizadas en  el norte  de la 
ciudad,  principales  emisiones  que provienen de qufmica, 
fundicibn de hierro, acero,  textil, hulera, papelera, 
alimenticia, vidriera, pldsticos, aceites, cementera, t-efineria 
18 de marzo con el 37% del  total de cantaminantes. 

Las  concentraciones  de  ozono es otra  de las manifestaciones 
siendo este, en terminos  cuantitativos el principal contaminante 
atmosf&rico  registrdndose en  la zona  sureste  de la ciudad,  con 
niveles  mdximos al final de la mañana y con tendencias  a 
e:+:tenderse hacia el norte y centro. 

El nivel de contaminacibn del aire en  la zona  metropolitana se 
agudira en invierno  dificultando la dispersidn de los elementos 
que por ausencia de  aire y por el fendmenos  de inmcrsicSn 
t&rmica" (SEDUE-FNFMA 1990 - 1994, Plan Nacional pat-a  la 
Froteccidn del Medio Ambiente). 

En relacidn a los desechos que pertenencen a otro  tipo  de 
contaminacidn, el peribdico La Jornada, en el articulo  "Dime  de 
que  clase de basura tiras y te dir& quien er-es" 15 de  Julio de 
1991 nos  dice : ' I  Se calcula  que  diariamente en cada  hogar del' 
Distrito  Federal  se tira alt-ededor de 2 . 2 .  kilogramos de 
basura.. . la ciudad debet-& de resolver el problema de 
recoleccidn y disposicibn final de mAs de 4 mil toneladas de 
dicha  basura  agregdndosele un voldmen de industrias, hospitales, 
mercados,  servicios, etc. 

En el Distrito  Federal el material mds comllm hallado en la 
basura hogarefia son  los desechos  orgdnicos  seguidos por el 
vidrio y el pldstico". 

En cuanto al  pt-oblema  de  los residuos  sblidos "La Ciudad 
elimina cerca de 12 mil toneladas  de basura por dia .. y tira 
en sitios  clandestinos o en via pCtblica",  de tal manet-a, que 5e 
aumentan los problemas a6n m45 dando origen a fauna 
nociva-moscas, roedor-es, cucarachas,  gusanos, moscos. Ezcurra, 
1491 1 

Debido a la vida econ6mic:a y sacia1 tan intensa que se da en 
esta drea urbana, la mayat-ia de sus pobladoreri transitan  enormes 
distancias para cumplir- con sus actividades  diarias  "Se realizan 
diariamente 29.5  millones  de viajes, estos es, se emplean 2.4 
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I 
1 millones de autombviles privados, 37 m i l  taxis, 69 mil 
! micpobuses y 1Ct,SOc:) autobuses,  ademds de la transportacidn en el ' metpa, en  tr-en ligero y 450 trolebuses"  (Gonzdlez, 1992 CONADE) i 

Ya hemos  mencionado cift-as sobre contaminacibn  atmosfkrica, 
contaminacibn de suelo que estd relacionado  directamente con la 
basura, pero a h  nos  hace  falta  mencionar  otro  tipo  de 
contaminantes  que tambien afectan nuestro  ambiente y por 
supuesto  nuestra  salud  tanto fisic:a como psicoldgica. Pero, qu& 
es la contaminacibn? 

En primer-  lugar-, definiremos el concepto  de  contaminacibn, 
haciendo hincapid? se presenta  cuando  exist^! todo  tipo  de 
perturbacibn del equilibrio  ecoldgicu  provocado por la emisidn y 
vertimiento de desechos sc31idos, liquidos o gaseosos, sobre 
s ~ t e l o ,  agua o atmbsfera, asi como propagacfbn de radioactividad, 
olores, o ruidos  que  alteren la salud mental.  Tambi&n se. habla 
de un tipo  de  contaminacidn  cultural,  entendida  esta como la 
difusidn de mensajes que perturban la capacidad  psicol6gica de 
las personas. 

Es importante mencionar. que la Ley Federal y su reglamento 
para la Prevencibn y Control de la Contaminaci&n, define a esta 
como "la presencia en  el medio  ambiente  de uno o rnds 
contaminantes,  que en combinacibn  producen  molestias en  la salud 
y bienestar humano, la flora y la fauna o degraden la calidad 
del aire, del agua, de la tierra, de los recursos de la nacibn 
en general o de los ,particularess'  (Trueba, 1980) 

Se han clasificado  algunos  agentes contaminantes: 

a) Didxido  de  carbono, se origina en procesos  de  combustidn  de 
la produccidn de energid de la industria . 
b) Mondeido  de  carbono, se produce en las combustiones  de 
vehfculos de motor. y ref  inerias. 

c) Eidxido  de azufre, se origina en automdviles,  fabricas y 
centrales elkctricas. 

d )  Oxido de nitrtjgeno,  en motores  de  combustibn interna, 
aviones,  hornos,  incineradores,  fertilizantes e incendios 
forestales. 

e) El fosfdto, se  encuentra en agctas residuales, provenientes  de 
detergentes y fertilizantes qufmicos. 

f )  El mercurio en  la utilizacibn de combustibles fbsiles, 
fabricacibn de  pinturas y pasta de papel. 

g) Plomo  thxico  que  afecta  enzimas y altera la combustibn 
celular. 
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/ h) Petrdlea que proviene de la extraccidn de pozos, contaminando 
en  el proceso  de r-efinacihn, accidentes  petroleros y evacuacibn 

I ' durante su transparte. 

1 i )  Manipulacibn de sustancias  radioactivas, en la detonacibn de j armas nucleares. 

j) Contaminantes  psicopatbgenos el ruido estruendoso, demasiados 
anuncios en las calles,  ruido de una moticicleta, el motor de 
avittn,  etc., son los que propician una serie  de  trastornos  como 
estres y enfermedades mentales, disminucidn de agudeza  auditiva 
y visual;gastrointestinales, cardiovasculares y sistema motriz. 



C A P I T U L O  I V  

Nuestra  naturaleza humana 
nos hace pensar raZonablefIW?tt? 
y actuar' insensatamente. ff 

Anatole France. 



A nivel internacional uno de los caminos para solucionar el 
deterioro ambiental se  ha dado a traves de la  educacirftn 
ambiental en sus tres modalidades:  formal, no  formal e informal. 
Creemos que es adecuado retomar las definiciones de diferentes 
autores para explicar de manera md5 amplia y completa los 
conceptos  que nos sirven de apoyo para la presente 
investigacidn, conociendo asf los  fines, objetivos y 
caracterf si tcas generales. 

4.1 ANTECEDENTES Y DEFINICIONES DE LA 
EDUCACION AMBIENTAL. 

Para Caiial y Garcia la educacidn ambiental "es el proceso en el 
curso del  cual  el individuo va logrando asimilar los conceptos e 
interiorizar las actitudes mediante las cuales adquieren las 
capacidades y comportamientos que le permiten comprender y 
enjuiciar las rwlaciones de interdependencia establecidas entre 
una sociedad con su modo de pt-oduccidn, su ideologia y su 
estructura de poder dominante, y su medio bioffsico, asf  como, 
para actuar en consecuencia con el andlisis efectuado" (1985) .  

Los fines de la educacidn ambiental van mds alld  del  nivel 
personal al tomar en cuenta el factor social e incidir 
directamente en esferas como la estructura politica, econdmica y 
cultural de la sociedad. 

Para los autores y para el equipo de investigacidn los fines 
de la educacidn ambiental serlan: 

1)  "Lograr un cambio profundo en las  estructuras, en la forma 
de andlisis y en la gestidn de las cuestione5 referentes al 
medio" e5 decir, promover la capacidad de decisidn de la 
comunidad. 

2) "Conseguir  que en la planificacidn (econdmica, social, 
urbanfstica, etc.) 5e tomen en cuenta los conocimientos que como 
ciencia la ecologia aporta. 

3) Establecer  principios  &ticos respecto a  las relaciones de los 
hombres entre sf y para con el medio. 

4 )  Formar un tipo de educacidn en el que la metodologfa 
utilizada sea la del contacto directo con la realidad 
circundante de tal manera, que el entorno sea el objeto de 
estudio en los difer-entes dmbitos del aprendizaje y de la 
investigacidn. 

Los objetivos de la Educacidn Ambiental son de tres tipos: 
A. Asimilacidn de conceptos. 
B. Desarrollo de actitudes. 
C. Dominio de destrezas. 
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La asimilacidn de conceptos tiene que ver con la adquisicibn de 
conceptos y el reconocimiento de las relaciones entre ellos, 
a traves de los  cuales se propicia una comprensibn global  de la 
estructura y el funcionamiento del medio que nos rodea, de las 
cat-acteristicas  de la accidn humana en el mismo y de la 
problemdtica derivada de la interaccibn hombre-medio" (Cañal y 
Garci a, 1985) 

En  cuanto al desarrollo de actitudes se encuentra: 

"i.- La toma de conciencia de la actual problemdtica ambiental. 

ii.- Adquisicidn de valores que promuevan la proteccibn y mejara 
de la naturaleza y de las  t-elaciones  hombre-naturaleza. 

iii.- Reconocimiento de la importancia de la  cooperacir5n para 
resolver los problemas ambientales. 

iv.- Toma de conciencia sobr-e las necesidades de una yestibn 
democr-dtica del medio. 

v.- Keconocet- la necesidad de desarrollar con formar 
alternativas de relacibn con el medio. 

Con respecto al desarrollo de capacidades tiene que ver con: 

a. Desarrollo de las capacidades sensoriales y perceptivas. 

b. AnAlisis critico del entorno social y natural. 

c. Participacibn activa en la'toma  de decisiones concernientes a 
la gestidn del medio ambiente. 

d. Evaluacibn de la medidas y pt-agramas implementados respecto 
al medio ambiente tomando en cuenta factores ecoldgicos, 
politicos,  econbmicos, sociales y esteticos. 

e. Trabajo cooperativo. 

f. Participacidn de estudios interdisciplinarios a fin  de 
integrar 1 0 5  diferentes aportes" (Cañal y Garcia, 1985) 

4.2 GENERALIDADES SOBRE TENDENCIAS PEDAGOGICAS. 

Existen tt-es gr-andes grupos que enfatizan los aspectos 
diddcticos, relacionales y sociopoliticos implicados en el hecho 
educativo: tendencias reformistas y de la Escuela Nueva, 
Autoritaria y Sociopolitica. For tanto la Escuela Nueva, y otras 
corrientes  pedagdgicas hablan de la necesidad del contacto del 
niño con el medio natural. Esta Escuela establece una serie  de 
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puntos  que se diferencian claramente de la escuela tradicional: 
enseñanza activa, respeto a  los intereses del niño, cooperacibn 
en el trabajo, autogobierno escolar y contacto con el medio 
natural inmediato. 

Para  Freinet  que analiza el problema pedagbgico es : conservar 
en el niño la curiosidad, la necesidad de experimentar y de 
creat. al mismo tiempo que se alimentan, excitan y orientan estas 
tendencias segdn la5 exigencias de los niños y el medio. Para 
Piaget quien tambien hace algunas aportaciones a esta corriente, 
la investigacidn sobre el medio favorece el desarrollo y la 
maduracidn intelectual. Ddndose una vinculacibn entre lo que 
emana de la experiencia del nifio o influencias de su medio 
ffsico y social, tambi8n la maduracibn propia del espfritu. 

La corriente pedagdgica de los antiautoritarios pone enfasis a 
la critica, al cardcter autoritario de la escuela. Por  ello toda 
renovacibn necesita un replanteamiento del tipo de relaciones 
humanas  que se experimentan en el aula. 

Esta corr-iente  le  da  importancia  a  las ciencias naturales,  a 
los metodos de observacibn y experimentacidn aplicados a los 
fendmenos naturales y a la realidad social, es decir, se trata 
por todos los medios de integrar los conocimientos cientificos 
con el entorno,  a  fin de que la cultura cientffica sirva como 
una forma de liberacibn para al puebla. 

La tercera corriente es la sociopolftica que  hace una critica 
a la escuela como institucibn reproductora de las formaciones 
sociales existentes. La propuesta que hacen es favorecer 
personas polivalentes educacjlas p o r  el trabajo y capaces  de 
analizar.  crf ticamente y actuar en consencuencia ante cualquier 
situacidn del medio. 

A partir  de este andlisis SE? pueden apreciar varios aspectos 
comunes  entre los pedagogos renovadores y lo que se nombra como 
educacibn ambiental. Existen coincidencias en cuanto a objetivos 
al tender a desarrollar la autonomla personal y el espf ritu 
crf tic0 para afrontar la realidad ambiental, la  idea de tvabajo 
cooperativo e interdisciplinario. La educacidn ambiental aporta 
a la moderna pedagogfa una concepcidn no antropoc&ntrica 
(sistema  que considera al hombre  coma el centro del universo, 
consistente con el planteamiento de  Uzzell)  del contacto con el 
medio. 

Despuks de conocer la definicidn sobre educacibn ambiental la 
cual engloba capacidades,  comportamientos, relaciones y 
actitudes del sujeto  ante su medio, decidimos mencionar la Carta 
de belgr?ado que representa el documento internacional que da 
seguimiento a  los fines y objetivos de esta Area de trabajo. 
Dentro de este contexto,  en donde se vincula tanto la educacibn 
ambiental  como la pedagaqfa as1  como,  la importancia del 

31 



entendimiento y aplicacibn de ambas. Se forma el camino  para  que 
de manera paralela la educacidn ambiental formal, no formal e 
informal integren estratekgias alternativas conjuntas de solucidn 
al decadente ambiente en el que vivimos. 

4.3 CARTA DE BELGRADO Y METAS DE LA EDUCACION AMBIETAL. 

Los expertos reunidos en Belgrado (1975) asignan "seis objetivos 
fundamentales a la educacibn relativa al medio ambiente: 

1.- COBRAR CONCIENCIA. Conseguir que los individuos y los grupos 
constituidos adquieran conciencia del medio ambiente global y de 
los problemas  con &l relacionados y mostrarse sensibles con 
respecto a &l. 

2.- EL SABER. Procurar  que los individuos y grupos constituidos 
adquieran una comprensibn escencial  del medio ambiente global, 
de los problemas  que a &l  se refieren, asf como  del lugar y 
papel  que desempeiia  la responsabilidad crf tica que el hombre 
debe de tener. 

5.- EL COMPORTAMIENTO. Hacer que los individuos y los grupos 
constituidos adquieran el sentido de los valores sociales, un 
sentimiento profundo de inter& para el medio ambiente y la 
voluntad claramente sentida de contribuir con sus actos a su 
proteccibn y a su mejor ambiente. 

4. -  LA COMPETENCIA. Hacer- que los individuos y los grupos 
constituidos adquieran la destreza necesaria para la solucidn de 
los problemas del medio ambiente. 

5 . -  LA CAPACIDAD DE EVALUACION. Procut-ar que los individuos y 
grupos  consti tufdos procedan a evaluar las medidas y los 
programas  de formacidn relativos al medio ambiente, en funcibn 
de factores de orden ecolbgico,  politico,  econdmico,  social, 
est&tico y educativo. 

6.- LA PARTICIPACION. Conseguir- que los individuos y los grupos 
constituidos se den cuenta de su t-esponsabilidad y de la 
necesidad de actuar sin demora en materia del medio ambiente, si 
se requiere tomar decisiones para resolver los problemas 
planteados. 

COMENTARIOS. Podemos  'afirmar  que la pedagogia del medio 
ambiente debe proporciaoar a los alumnos un determinado 
contenido de conocimientos, al mismo tiempo que le corresponde 
provocar en los mismos un conjunto de actitudes y de hdbitos, 
sostenidos y vivificados por algunas cbmpetencias precisas." 
(Fedagogla del Medio Ambiente, Capitulo V) 

# 
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Durante el mismo Seminario Internacional de Educacidn Ambiental, 
realizado en Belgrado en Octubre de 1975, se definieron las 
metas de la educacibn ambiental, perfilb los objetivos, "sefiald 
los destinatarios y formuld los principios de orientacibn de los 
pt-ogramas de la educacidn ambiental. 

M E 7 A S. Lograr  que la poblacidn mundial tenga conciencia del 
medio ambiente y se interese pot- Bl y por sus problemas conexos 
y que  cuente con los conocimientos,  aptitudes,  actitudes, 
motivacidn y deseo necesarios para tt-abajar- individual y 
colectivamente en la  btl-squeda de soluciones a  los problemas 
actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo 
sucesivo. 

O B J E T I V O S . Mayor sensibilidad y conciencia sobre los 
pt-oblemas del medio ambiente; conocimiento del medio y sus 
problemas  como una unidad totalizador-a de la que el ser humano 
forma parte y debe  hacerlo  con responsabilidad critica; 
desarrollar en los individuos un sentido Btico-social ante 105 
problemas del medio, que los impulse a participar activamente en 
su proteccibn y  mejoramiento; crear conciencia de la urgente 
necesidad de  prestar atencidn a  los problemas del medio 
ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas a su 
respecto. 

D E S T I N A T A R I O S . El destinatat-io principalmente de la 
educacidn ambiental es el pdblico en general y, dentro de B1, el 
sector de la eduacibn formal,  (ensefianza preescolar,  primaria, 
secundaria y superior-) asf  como, personal docente y 
profesionales del medio ambiente que siguien cursos de 
perfeccionamiento y el sectot- de la educacidn no formal. 

PRINCIPIOS DE ORIENTACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL. Deberfa 
ser un  proceso  continuo y permanente  en la escuela y fuera de 
ella; deberia tenet- un  enfoque interdisciplinario, deberia hacer 
hincapi6 en una participacibn activa en la pt-evencidn y soluci6n 
de los problemas ambientales; deberia centrarse en  cuestiones 
ambientales, actuales y futuras;  la educacidn ambiental debet-ia 
fomentar el valor y la necesidad de la cooperacibn local, 
nacional e internacional en la resolucidn de los problemas 
ambientales." (Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el medio 
humano; Estocolmo 5 al 16 de  Junio  de 1972. Publicacibn del 
Centro de Informacibn Econdmica y Social de la oficina de las 
Naciones  Unidas  en Ginebra, Suiza). Segdn los  Seminar-ios de 
Estocolmo se define a la Educacidn Ambiental como: "La accibn 
educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a 
la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 
relaciones  que los hambres establecen entre si y con la 



naturaleza de los problemas derivados de  dichas relaciones y sus 
causas profundas. Ella desarrolla mediante una prdctica que 
vincula al educando con la comunidad, valor-es y actitudes que 
promueven un comportamiento dirigido hacia la transformacibn 
superadora de esa realidad,  tanto en sus aspectos  naturales  como 
sociales, desarrollando en el educando las habilidades y 
aptitudes necesarios para dicha transformacibn". La toma  de 
conciencia que promueve la educacidn ambiental se proyecta m 
tres dimensiones: 

a) como prdctica social concreta; 

b) coma asuncidn de una personalidad nacional, que en su propio 
ambit0 busca la realizacibn de su destino histbrico con 
independencia justicia y libertad; 

c) como integrantes de una comunidad internacional, que lucha 
por la realizacidn de  los ideales de justicia, solidaridad y 
paz. 'I (Taller  Subregional  de Educacidn Ambiental para la 
Ensefianza Secundaria.  Chosica Few3 del 1 al 19 de marro de 1976. 
Informe final, UNESCO-Ministerio de Educacidn del Ferllt. En  el 
Libro de "El  papel  de la Educacidn Ambiental en Am&rica Latina, ) .  

La educacidn ambiental esta formada por 3 rubros: La educacibn 
ambiental formal,  la no formal y la informal. 

4.4 EDUCACION AMBIENTAL FORMAL, 
NO FORMAL E INFORMAL. 

Comenzaremos pot- definir- la educacibn ambiental formal: "es 
aquella que se refiere a la promocidn de la incorporacibn de la 
dimensidn ambiental  en la estructura curricular de los distintos 
niveles del sistema educativo nacional, de manera 
interdisciplinaria can otras  &reas de conocimiento. A s f  mismo, 
abarca la promocibn de la  fat-macittn de cuadros profesionales 
especializados en las diversas Areas vinculados con la gestibn 
ambiental. 

Dentro de estas; llneas se contempla la concentracibn de 
acciones con los organismos encargados de la instrumentacibn de 
las propuestas que se construyan como resultado de 105 estudios 
de diaynbstico a cada nivel y vinculacibn con universidades y 
centros  de educacidn superior para pr-amover  la apertura de 
nuevas posibilidades profesionales" (Andt-ade S., 1984).  

Asl tambidn, Marla Nova Villavet-de (1988) define a la 
educacidn ambiental formal como contraparte y complemento del 
concepto anterior "que significa que ya no basta ensefiar desde 
la naturaleza usando dsta como r-ecurso educativo, proporcionando 
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informacibn sobre el mundo como objeto de conocimiento...sino 
que debe de  dar un cierto  salto hacia educar  para el medio 
ambiente- la conducta correcta con respecto al entorno aparece 
entonces como objetivo final del proceso de aprendizaje." 

En la primera definicidn se dan una serie de lineamientos a 
seguir de manera estricta y con el simple propdsito de cumplir 
con la curricula, sin embargo, en la segunda definicibn se habla 
de la conducta en un  proceso de reaprender nuevos  hdbitos  para 
mejorar el medio ambiente, buscando la conciencia y solucidn de 
problemas ambientales, identificando los beneficios y bondades 
de la naturaleza y cuidando de tener el debido respeto y 
sutileza hacia la misma. 

En cuanto a la educacibn ambiental no formal, SEDUE luego 
SEDESOL la define como: "Aquella que se desarrolla paralela o 
independiente de la educacidn formal y  .que por tanto, no queda 
inscrita  en  los programas  de los ciclos del sistema escolar 
aunque la5 experiencias educativas sean secuenciales, no 
constituyen niveies  que preparan para el siguiente, no se 
acreditan ni se certifican y puede estar- dirigida a diferentes 
grupos  de la poblacidn.  No  obstante, las actividades deben 
sistematizarse y programarse  para lograr  los nb jetivos 
propuestos . (SEDESOL, 1986 1 

Para  definir la educacidn ambiental informal mencionaremos que 
Csta no 5610 se basa en el aprendizaje al revisar boletines, 
folletos, revistas, publicaciones periddicas, sino  que  tambiQn 
forma parte  de la socializacidn del individuo que se ,genera 
desde edades tempranas en su ambiente familiar,  escolar, 
religioso y  social, en  donde el sujeto llega  a reconocer y 
practicar valores,  actitudes,  creencias,  hdbitos,  que  las 
instituciones antes mencionadas y los miembros mds 
representativos de su grupo social les enseiian. Todo esto 
contribuye a informar y format- opinidn sobre los distintos 
tbpicos ambientales. 

4.5 EDUCACION AMBIENTAL EN MEXICO 

Hemos mencionado ya, que dentro de la educacidn ambiental en 
MQxico se definen tres r-ubt-os, ahora bi9n la Secretaria de 
Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Ecolagfa publicaron 
un libro titulado "Informe de la Situacidn General en materia de 
Equilibrio Ecoldgico y Proteccibn al Ambiente en 1994" del  cual 
se obtuvo la siguiente informacibn con  respecto a la educacidn 
ambiental  en MQxico. 

Nos menciona que la educacidn ambiental debe tender a 
concientizar, informar-, transmitir conocimientos, desarrollar 
destrezas y  aptitudes, promover valores, habilitar en la 
resolucidn de problemas, definir criterios y normas  de actuacibn 
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y orientar los procesos  de toma de desiciones en un marco donde 
la calidad del ambiente es parte  sustancial de los mds 
elementales derechos vitales. 

El concepto como tal, fuC proptlesto por el Sistema de la 
Naciones Unidas para designar las pt-dcticas, procesos y acciones 
impulsadas paralelamente a la educacibn superior. La nocidn de 
dimension ambiental,  implica comprender la interrelacidn entre 
la historia, cultura y  ambiente, articulada desde las ciencias 
naturales hasta las ciencias sociales, en un marco 
&tico-f  ilosdfico. Esta dimensidn ambiental se articula con la 
educacibn superior para la  blltsqueda de soluciones a la compleja 
problemdtica ambiental. (vet- anexo No 11)  

En NQxico, se crea la Direccidn de Educacidn Ambiental en la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologfa (M&xico, 19831, 
encaminada a fortalecer las orientaciones generales para el 
desarrollo de la educacidn ambiental. 

Como ya se ha mencionado la educacibn ambiental se concibe 
como un proceso que busca promovet- nuevos valores y actitudes 
con respecto al ambiente, entendiindose como  tal la concurrencia 
de factores ecolbgicos,  sociales,  econdmicos, culturales y 
politicos. Se otorga un  papel fundamental a la educacidn formal, 
y un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Ecologia que  en 
1993 llevb  a cabo el estudio de oferta educativa "Estudios 
Ambientales en N&xico Situacidn Actual y Perspectivas@'. El cual 
p&rmitid detectar la cantidad y distribucidn de los programas 
acad&micos ambientales dentro de las distintas areas 
profesionales. De estos  programas surgen dos problemas, uno en 
donde hay una concentracidn en dreas de ciencias naturales y 
exactas y otro una mayor concentracibn de estos  estudios  en 
pocas  ciudades y en algunas instituciones. 

La educacidn ambiental no formal constituye en nuestro pais  un 
espacio multifac#tico comprendido por una amplia gama de 
proyectos.  Tomando en cuenta que la educacidn ambiental no 
formal se realiza paralela e independientemente de la formal, 
dirigida a diferentes  grupos  de poblacidn. (ver anexo No 111) 

Un gran ndtmet-o de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales promueven la educacibn entre trabajadores, gufas 
de turismo, amas de casa, agencias de viajes, estudiantes y 
pobl ico en general. 

La investigacibn educativa ha mostrado un impulso creciente en 
el campo de la educacibn ambiental ya que  ha existido la 
participacibn activa de instituciones como: CONACYT, El Centro 
Universitario de  Ciencias  Biolbgicas y Agropecuaria de la U de 
G; UNAN Programa del Medio Ambiente, Universidad Autdnoma de 
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Baja California, IPN Programa de Investigacidn del Medio 
Ambiente y las Universidades Autbnomas Metropolitana de Colima y 
Vet-acruz y las Autdnomas del Estado de Mexico han colaborado. 
En tanto que, el Gobierno propuso un proyecto para capacitar a 
los funcionarios  ,de las diferentes instituciones gubernamentales 
desde SEDESOL, SEP, INE y la Secretaria de Turismo en diversas 
temdticas que van desde biodiversidad, desarrollo sustentable, 
conservacidn de los recctrsos naturales, administracidn ambiental, 
mitigacibn del deterioro ambiental, aprovechamiento racional de 
los recursos naturales, impacto ambiental, equilibrio ecoldgica, 
entre otros. 

Asf como, tambibn ha dado apoyo financiero a travk de  becas 
que  han incrementado el ndtmero de funcionarios capacitados. 

Por otro lado, El Plan  Nacional de Desarrollo 1989-1994  y el 
Programa para la Proteccibn del Medio Umbiente 1990-1794, 
establecen las acciones de capacitacibn para dar difusidn a la 
ley de la materia y  los reglamentos que la  rigen; para la 
aplicacidn correcta de la normatividad ecoldgica nacional qn 
cuanto a la formacidn t&cnica sobre el aprovechamiento integral 
de los recursos naturales. Orientada hacia los sectores privado 
y  social. 

Persistiendo en la  busqcteda de soluciones a  los problemas 
ambientales,  deterioro, extincibn de especies, etc; el gobierno 
ha puesto en marcha el Plan  Nacional  de Desarrollo, que da  a 
conocer el Presidente de la RepQblica Doctot- Ernesto Zedillo 
Ponce  de  Lebn  con vigencia 1995-2OC)O quien menciona que: 

"Adoptaremos poli ticas claras para detenet- el deterioro 
ecoldgico  estimulando la  invet-sidn  en infraestructura y la 
difusidn de tecnologfas limpias. Velaremos por- el cumplimiento 
de las normas de proteccibn ambiental; reforzaremos la 
aplicacidn del principio de quien contamine pague, y quien 
cumpla con la norma y limpie serd estimulado" (La Jornada, EL 
PND base sdlida pat-a el año 2000, 10 de junio de 1995, año 1 1  
ndmero 3854) . 

En tanto que la titular de la Secretaria del Media ambiente, 
Recursos  Naturales y Pesca, Julia Carabids Lil lc r  declara: "Una 
de la prioridades de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Natut-ales  y Pesca ( . . . I  es la creacidn de un sistema de 
informacidn ambiental dentro de todos los lineamientos 
internacionales para tener un inventario de los recursos 
naturales hacia una concreta planificacidn y evaluacidn de los 
resultados  de la palitica pdtblica en la materia. 

Para evitar la degradacidn del medio ambiente habrd tambi&n un 
ordenamiento territorial con el fin de buscar un equilibrio: En 
cada estado, se buscard tener un marco legal del uso del suelo. 
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Se yevisardn los reglamentos del suelo,  pesca, fot.esta1 y de 
aguas;  pat-a corregir los problemas necesitamos un programa muy 
agresivo para la protecci6n de areas naturales. 

La Secretaria del Medio Ambiente, Recursos  Naturales y Pesca, 
no tiene los recursos suficientes para cumplir con las acciones 
planeadas, por lo que se firmardn acuerdos con la Secretaria de 
Desarrollo Social,  Turismo,  Agricultura,  Ganaderia y Desarrollo 
Rural, Educacidn Fdtblica y Salud ademds de buscar la coinversibn 
de la iniciativa privada y se acudird a  los financiamientos 
externos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y 
al Fondo  Mundial Ambiental. 

En el caso del uso eficiente del agua,  la  Comisjic5n Nacional de 
Agua requiere de la inversibn  privada. Se necesita incorporar a 
la iniciativa privada en paquetes integrales, que contemplen el 
agua potable,  alcantarillado, saneamiento de las  aguas, 
distribucidn y su reciclamiento. Esa participaci6n privada se 
impulsar& en materia federal se buscat-An mecanismos para 
fomentar las plantaciones forestales a trave25 de  un proceso de 
normatividad muy estricto y para impulsar tecnologias 
agroforestales". 

Con respecto a  los Parques Nacionales se coinvertird con la 
iniciativa privada para establecer una estructura que! permita 
dar un  buen  servicio al pdblico y fomentar el Ecoturismo 
"Cumplir- con la funcidn correcta de los parques y reservas, que 
es rect-eat  iva y de conservac idn". 

Respecto al ordenamiento pesquet-o se elaborard un padron de 
productores y se definird un mecanismo de financiamiento pat-a 
mejorar la flota  pesquera,  lograr valor agregado y diversificar 
las pesquerias" (La Jornada, 3 de junio da, 1995, afio 11, nCtmero 
3857, Mat  i  lde Pe2rez "Urge tener- inventario en los rec~trsos 
naturales"). 

Dentro del mismo marco de la Instituciones Gubernamentales se 
da la transformacidn de SEDUE en la Secretaria de Desarrollo 
Social SEDESOL, en 1992 y la creacidn del Instituto Nacional de 
Ecologia INE, que  han  dado lugar al trabajo conjunto con la 
Direccidn General de Investigacibn  y Desarrollo Tecnoldgico para 
crear  proyectos encaminados a la Ecologia. 

Ahora  bien, se ha hablado ya de las Instituciones 
Gubernamentales que trabajan ' o  tienen proyectos encaminados a 
mejorar el medio ambiente y al cuidado de la Ecologia, pero si 
bien es cierto, tambien dichos proyectos o actividades son a 
largo  plazo, puesto que no se ha visto mejoria y actividad 
inmediata pat-a los problemas ambientales que vivimos en nuestra 
ciudad, Distrito Federal. 



C A P I T U L O  v 

Los deseos de nuestra vida 
forman una  cadena, cuyos eslabones 
son la esperanza." 

Lucio Aneo SCneca. 



La amplia gama de antecedentes que dan origen a  los problemas 
ambientales nos  provoch el deseo de investigar una alternativa 
de solucihn inmediata, sencilla y dentro  de  nuestro entorno m8s 
cercano sea casa,  oficina, escuela entre otros, en donde la 
participacibn individual y colectiva se haga presente creando 
conductas,  actitudes, hlbitos y si es posible costumbres que 
ayuden a mejorar nuestro ambiente, nuestra calidad de vida, 
nuestra participacibn y convivencia con  nosotros  mismos y hacia 
los demds; basados en  la educacibn ambiental no formal. Esta 
alternativa de solucidn inmediata creemos  que la podemos 
encontt-at- en el proyecto SEMBRADORES DE VIDA O AZOTEAS VERDES, 
creado  por la organizacibn no gubernamental Grupo 7 Ecologfa A. 
C., en su nueva versibn diseñada por la  compaiiera Maria Teresa 
Werndndez Rapp. Sabemos que el inicio de este taller ser4 un 
tanto dificil, puesto que los hab'tantes  de esta ciudad en sus 
diferentes zonas no estamos acosttmbrados a buscar soluciones, 
concientizarnos y sensibilizarnos; para crear un ambiente mds 
digno  en  donde  podamos vivir y no sbbrevivir. 

I 

ANTECEDENTES Y CARACTERISTI chs DE LA INVESTIGACION. 

El proponer  una alternativa de kolucihn pat-a mejorar nuestro 
ambiente y por- tanto nuestra calidab de vida, es un  reto  dificil 
puesto que, tuvimos que buscar I cual seria nuestro campo de 
aplicacibn y de trabajo. Consider mos varias opciones pero  por 
fin decidimos aplicat- el taller S mbradores de Vida de Grupo 7 

' Ecologla A.C. en la comunidad de S n Antonio  Tomatlln,  lugar en 
el que ya se hablan realizado inv stigaciones pot- parte  de los 
estudiantes de la carrera de Psicglogia Social. A continuacibn 
describimos el contexto  general ! de la comunidad con la que 
trabajamos en nuestra investigacidnb 

1 
5.1 CONTEXTO URBANO/ DE LA ZONA DE 

SAN CINTONIO TDMATLAN. 

El barrio de San Antonio  Tomatlbn se encuentra ubicado en el 
centro  de la ciudad de MIxico,i a pocas  cuadras del Palacio 
Nacional y de la Plaza  de la !Soledad. El &rea del barrio 
comprende cuatro manzanas y est&¡ delimitada por las calles  de 
Ferrocarril de Cintura,  Bravo,  larcbn, HIroes  de Naconari y 
Tomatldn. Esta zona  queda dentro d 1 los limites del casco de la 
antigua ciudad y  forma parte  de lp zona B del Centro Histbrico 
de la Ciudad de MBxico. (Calderdn Fiigueroa, UAMI, 1987). 

Como antecedente del  barrio  podembs mencionat-  que," El tipo de 
poblacibn que ahf habita y la 1 vivienda que se ocupaba et-a 
predominantemente de  sectores de/ bajos ingresos que eligieron 
este espacio en funcibn de I costos de arrendamientos 
relativamente baratos,  y factores pe localizacihn respecto a su 
fuente de trabajo. Otro rasgo  pertibente es e l  arraigo frente al 

I 
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espacio de la poblacibn afectada en sus viviendas,  los 
habitantes tenian m& de 20 años de residencia en la zona  y el 
45% del mismo tiempo de residencia en el lugar" (Reid y  Aguilar, 
1990 1 

La fisonomia del barrio se ha conformado en un proceso  que 
lleva varios siglos (XVII-XX). El arraigo es una caracteristica 
de la poblacibn, la cual  ha  podido resistit- el desplazamiento 
que provoca la especulacibn del suelo, pero  esto no  ha sido 
gratuito con todos los cambios  que se han presentado alrededor 
de la  zona, se han ido destruyendo las viejas formas de vida. 

Este barrio ha sido escenario de varias investigaciones por 
compañeras de la carrera de Psicologfa Social. Es a partit- de 
1985, cuando en el sismo  muchas  de las conserucciones ya viejas 
se derrumbaron, fud entonces cuando muchos damnificados quedaron 
despojados de sus casa,  y organizaciones como FUNDECAI y 
Kenovacitrn Habitacional Popular construyeron viviendas nuevas 
respetando los lugares y ubicacibn de las vecindades antiguas. 
En estas, hay lugar para varias familias asi como patios,  las 
casas tienen diseños nuevos, aunque  son pequefias  pat-a muchas de 
las familias que ahf habitan y que  son numerosas. 

El barrio se encuentra localizado en una zona  muy  conflictiva, 
pues muy cerca de este se localiza el mercado de la Merced y la 

~ Candelaria de los Patos. En las calles aledañas predomina el 

I comercio ambulante como establecido, lo que provoca un gran 
movimiento de gente,  autombviles,  camiones,  colectivos, taxis, 
entre otros. Asi tambien, 5e encuentra cerca la Plaza de la 
Soledad, la cual tiene como caracteristica podet- localizar 
facilmente a las mujeres  bien llamadas "trabajadoras del sexo" o 
prostitutas. Deambulando por  ahi  hay tambidn jbvenes y niños de 
la calle  con  problemas de adiccibn a  las  drogas,  inhalantes, 

j tambih, los indigentes 5e hacen  presentes  en cualquier calle. 
Los t iraderos de basura son frecuentes y  las dreas verdes 

¡ son mfnimas casi nulas, pues la pocas que hay, estan invadidas 
por cualquiera de los grupos sociales antes mencionados. 

Si se entra por la calle  de  Bravo se localiza la iglesia de 
San Antonio Tomatldn. La construccibn es antigua,  y en frente a 
la iglesia se localiza un camelltrn con algunos arboles 
pero, que  por lo regular  estd obstruido por bultos de basura. 
Regularmente se encuentra una feria al lado del camelltjn. En 
contra esquina de la iglesia se localiza una escuela, despues 
una bodega o estacionamiento de gruas y enseguida comienzan las 
construcciones de FUNDECAI. En la entrada del  predi& en el que 
trabajamos se puede observar desde la calle una escalera que 
forma una Y ;  ya que la vivienda tiene dos niveles. Despu&s  de la 
escalera se localiza un patio  comunal  que comunica las entradas 
de cada casa.  Afuera de estas, pero sblo en unas cuantas, la 
entrada se adorna con plantas y macetas pequeñas, algunas otras 
tienen jaulas con  canarios y otras mds, tienen objetos 
amontonados que obstruyen la entrada de la  casa. 
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3.2  DISEÑO Y METQDO. 

Debido a la  apertura que  investigaciones  anteriores  dieron a 
la  car-rera  de  Psicología  Social  en  la  comunidad de  Tomatldn, 
decidimos  trabajar  con  Qsta  tratando  de  encontt-ar  respuesta  por 
pat-te de la  misma  al  aplicar el taller  "Sembradores de Vida", 
con el afdn de que la  propuesta  contagiara el deseo  de  buscar 
una  mejor  calidad  de  vida  asf  coma de ambiente, a trav&s de una 
participacidn  comunitaria  y/o  individual, sin perder de vista  la 
realidad  de  los  problemas  ambientales  que se viven  en  nuestra 
c i udad. 

Inicialmente,  debido  al  contenido de las  actividades  del 
taller y siendo mds viable  trabajar  con un grupo  no mayot- de 20 
pepsonas se fop-mb el taller  en  un  predio  de  Tomatldn,  pero  can 
la  opcidn  de  formar- otra  taller, si se hubiera  manifestado mds 
participacibn en el  mismo  pr-edio o en  otro. 

Otro  aspecto  que  consideramos  relevante  fue  la  variabilidad  en 
las  edades  pues, en  el  taller  participarfan  adultos,  jovenes y 
nifios.  CSdemds  no se definid  alguna  edad  en  pat-ticulat-  para 
participar-  en  el sembrador  pues, la comunidad  manifest& su deseo 
de participacibn  de  tipo  familiar,  vecinal y conocidos. Nos 
s3uyirieron que para  poder  dar a conocer el  inicio de  las 
actividades  del tallet.  fueran ellos  quienes  visitaran a sus 
vecinos o conocidos  para  invitarlos a las  sesiones;  ya  que  el 
hecho  de ser nosotros  ajenos a la  comunidad y al  ambiente 
provocarfa  cierto  rechazo  hacia la invitacibn y pot- tanto  poca 
asistencia  para  el  taller. Los aspectos  relacionados a las 
vat-iables de sexo y ocupacidn  creemos  que  nos  refleja la 
composicibn  del  grupo  indicandonos  que  tanta  importancia se 
manifiesta  con  los  participantes  del  sembrador,  ya  que  creemas 
que quienes  asistiran  son la5 amas  de  casa y los niTio8, pues la 
mayoria  de  las  veces,  los  hombres  tienen  que  tt-abajat- o evaden 
la  invitacidn a &ste  tipo.de  eventos. 

Planeamos p o r  medio de un crunograma  la  primera  visita,  la 
cual  era  previa a la  pt-imera  sesidn  del  taller, y delimitamos 
los  siguientes  puntos: 

a)  Realizar un sondeo d e  lugar,  para  identificar  el  drea  en  la 
que  trabajariamos a lo  largo de las 7 sesiones del  taller. 

b) Explicar a groso  modo el contenido del  taller,  danda a 
conocer  los  objetivos,  fines y beneficios  que  obtendrfa  la 
comunidad y nosotros  con la investigacihn  (pldtica  ofrecida  por 
Teresa  Herndndez) . 
c )  Indagar  despuks de la pldtica  realizada con  los  vecinos, si 
la gente  estaba  interesada por  participar  en e1  sembrador. 

4 1  



d)  Preguntar-  aproximandamente,  cuanta  gente p a r t i c i p a r f a .  

e)  Realizar  propaganda que i n v i t a r a  a los   vec inos  a pa r t i c i pa r -  
en e l   t a l l e r  y pegar la  o d i s t r i b u i r l a   p o r  medio de vo lantes con 
l a  comunidad. En este  Ql t imo  punto,   los  vecinos  nos  aclararon 
que seria mejor que e l l o s   r e a l i z a r a n   l a   l a b o r  de i n v i t a c i b n   p a r a  
e v i t a r   e l   r e c h a z o  de nosotros como extraños. 

Aclarando que e l   t a l l e r  se  bas6  en e l   p r o y e c t o  de l a  nueva 
vers idn de Sembradores  de Vida,  creada  por l a  compañera Maria 
Teresa  Hernandez Rapp, colaboradora  en  asesorfa  de l a  ONG, Grupo 
7 Ecologfa A.C., Teresa  expuso e l   t a l l e r   a n t e   l o s  miembros 
de l a  comunidad de San Antonio  Tomatldn.  Nosotras  siendo  equipo 
de invest iyacidn,  fungimas como observadoras,  ayudantes- 
colaboradoras y fuimos a su vez par te   in tegran te   de l   g rupo  de  
l a  comunidad  de San Antonio  Tomatldn,  pues  tambidn  aprendimos 
con e l l 0 5  en  cada  una  de las  ses iones semanales. 

N u e s t r a   v i n c u l a c i b n   p r i n c i p a l   h a c i a   e l   t a l l e r ,   a s f  como l o  que 
m o t i v d   e n t r e   o t r a s   c u e s t i o n e s   n u e s t r o   i n t e r 9 5   p o r   e l  mismo, fu9 
l a   p e r s p e c t i v a  que e l  sembrador m a n i f i e s t a   c o n   e l  manejo  de 
aspectos  psicolbgicos.   Estos son expuestos  de manera c la ra ,  con 
un lengua je   senc i l l o  en e l  que l a   g e n t e  puede t r a b a j a r   l a  
i n fo rmac ihn   l o   me jo r   pos ib le  a t rav&  de l a   p a r t i c i p a c i b n ,  
observacidn,  expresidn  oral,   escri ta,  dindmicas, ayuda mutua, 

' cooperacidn y sobre  todo  re f lex idn;  con e1 f i n  de l o g r a r   l o s  
o b j e t i v o s  que e l   t a l l e r  y l a   i n v e s t i g a c i d n  busca. 

I 

Ahora  bien, tomando en cuenta  los  antecedentes de l a  comunidad 
de  Tomatldn,  asf como, l as   i nves t i gac iones   desa r ro l l adas  en  aiíos 
a n t e r i o r e s  pot- compaiieros  de l a   c a r r e r a  de Fs i co log fa   Soc ia l  y 
que  aunadas a la   nues t ra   p re tenden promover un proceso  de 

I seguimiento de i nves t i gac idn  desde e l   p u n t o  de v i s t a   p s i c o s o c i a l  
d e l  que se puede  obtenet- bene f i c ios  pat-a ambas partes.  

5.2.1 T E M A : 

EDUCACION  AMBIENTAL NO FORMAL. 

P L A N T E A M I E N T O   D E L   P R O B L E M A :  

Conocer l as   ven ta jas  de l a  Educacidn  Ambiental No Formal  desde 
e l   p u n t o  de v i s t a   B i o p s i c o s o c i a l  y p a r t i r   d e l   c o n c e p t o  
h o l f s t i c o  y de in teg ra l i dad .  

42  . 



El contenido del taller consiste en la imparticibn de siete 
sesiones, una cada semana con  una duracibn de  dos horas, en 
donde se busca promover la  reflexitjn sobre la problemdtica en 
materia ambiental y social  que vivimos, ademds de motivar a la 
gente  para  que reconozca la importancia de transformar espacios 
sin vida (azoteas o espacios interiores) en lugares con vida 
(plantas,  aves,  peces, agua mtjvil a traves de pequeiías  fuentes, 
etc:) de tal forma que se busca revalorar el concepto de vida. 

A trav&s de esta actividad se abre tanto un micro espacio 
verde como un espacio simbblico para propiciar cambios de hdbito 
y actitudes hacia lo que representa la  vida. Este proyecto parte 
de un concepto integral (biopsicosocial) en la medida en  que  se 
aborda el problema del deterioro ambiental. Lo biolbgico se ha 
manifestado como aquella preocupacibn de las asociaciones no 
gubernamentales por la naturaleza,  las especies y el hombre 
mismo. El aspecto biolbgico, est4 latente a lo largo de todo el 
taller por las multiples manifestaciones de  que el ser humano es 
parte  de la naturaleza y por- ende cualquier hecho o situacibn 
negativa que la afecte  repercutird en el aspecto fisiolbgico, 
psicoldgiro y social;  ref lejandase cambios  de conducta, 
actitudes, hdbitos y pot- tanto cambios  en sus relaciones 
interpersonales. 

Se disefiaran algunos cuestionarios que ayudaron a obtener 
informacidn que permiten dar cuenta del impacto social de 
proyectos  como SEMBRADORES DE VIDA puede tener, as1 como la 
realizacibn de un andlisis critico para incorporar cambios y 
sugerencias acerca del trabajo realizado para retroalimentar los 
tal leres posteriores. 

Recordemos que el primer  cuadro de la ciudad de MBxico es uno 
de los mAs afectados del deterioro ambiental. Precisamente en 
Bste lugar de la ciudad se localiza el barrio de San Antonio 
Tomatldn,  lugar de ambiente agresivo y un tanto peligroso debido 
a la conflictividad de la  zona. 

Deseamos lograr con esta investigacibn la par-ticipacibn 
vecinal, debido a los antecedentes de trabajos anteriores, 
mencionan que la participacibn es limitada, que  por tanto 
t-estringe el trabajo con la comunidad, obteniendo beneficios 
sbla para algunas. A partir de la apertura y apoyo por- parte de 
la comunidad, estamos interesados en  realizar una nueva 
intet-vencibn  que beneficie tanto a la comunidad vecinal, asii 
como obtener y recopilar testimonios que den cuenta de que el 
Taller Sembradores de Vida puede funcionat- a nivel individual o 
colectivo para una mejor calidad de vida desde lo micro hasta lo 
mac rosoc i a 1. 
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5.2.2 J U S T I F I C A C I O N  

Contados son los grupos  que intentan realizar  un trabajo 
sistemdtico de educacidn ambiental no formal alternativa. Un 
ejemplo lo representa Grupo 7 Ecologia A.C., asociacidn no 
lucrativa que cuenta con un taller denominado SEMBRADORES DE 
VIDA o AZOTEAS VERDES, en donde se busca promover el 
acercamiento del capitalino a la naturaleza, a trav9s de conocer 
e involucrarse, desde su entorno inmediato  (casa,  escuela, 
trabajo)  con las diferentes especies vegetales y animales con 
que cuenta nuestra ciudad. 

5.2.3 O B J E T I V O S : 

OB JET I VO GENERAL. 
Analizar e identificar el concepto de INTEGRALIDAD en cada uno 
de los participantes de la comunidad de San Antonio Tomatldn en 
el Taller SEMBRADORES DE VIDA o AZOTEAS VERDES de Grupo 7 
Ecologia A.C. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
* Conocer y analizar 105 valores que la gente de la comunidad de 
San Antonio Tomatldn tienen con respecto a todo aquello  que 
conforma la NATURALEZA antes y despu9s del Taller Sembradores de 
Vida. 

** Conocer las actitudes y conductas con respecto a la 
NATURALEZA y a la CALIDAD DE VIDA que manifiestan los 
participantes  de San Antonio Tomatin  en el Taller antes y 
despu9s de la exposicidn de &site. 

*** Identificar dentro de la comunidad de San Antonio Tomatldn 
si se da una participacibn grupa1 motivada por el Taller 
Sembradores de Vida. 

5 . 3  JUSTIFICACION DE LOS CUESTIONARIOS. 

ENUNCIADOS DE ASOCIACION: Decidimos utilizar los enwtciados de 
acociacidn (basados en las redes  cemdnticas) ya que los sujetos 
con 105 que trabajamos presentan edad muy diferentes, asi como 
escolaridad (niiios, adolescentes y adultos). Los enunciados de 
asociacidm tienen por ob jeto  identificar,  hechos,  situaciones, 
enunciados, entre otros  por medio de asociaciones,  ya que 
nuestro inter& inicial fue el conocer problemas ambientales, 
ambiente saludable, ayuda en favor de la naturaleza, 
participacibn comunitaria y como anexo lac aportanciones que ha 
dado la UAMI hacia la comunidad. 

El cuestionario que  se aplicd en Tomatldn y fue distribuido a 
las 14 personas,  adultos, jovenes y niiios participantes en el 
taller. La descripcidn de los integrantes del taller es: hombre 



adulto con oficio de sastre,  las mujeres adultas  amas  de casa, 
los jovenes y niños estudiantes; para mayor referencia consultar 
el cuadro  de  datos cuatitativos del anexo No VII. 

Las instrucciones que se dieron al grupo fueron: "A 
continuacidn se realizard un pequeño cuestionario en  el que se 
les pide que escriban tres c3 mds palabras  que se le ocurran 
sobre los siguientes enunciados"(ver anexo No VI Despub las 
colocaran en orden de importancia de acuerdo a su forma de 
pensar. Se les proporcionb  hojas y ldpiz. 

L o s  enunciados fueron: problemas ambientales, ambiente 
saludable,  bienestar, ayuda en favor de la naturaleza, 
participacibn comunitaria y aportaciones de la UAMI. 

La finalidad del  presente cuestionario tienen por objeto saber 
las asociaciones de conceptos, representaciones y significados 
que la gente le da a los enunciados, con que rnracteristicas 
identifican a estos conceptos. 

CUESTIONARIO DE OFINION MIBIENTAL-VECINA: El cuestionario se 
elaborb en  base al cuestionario creado y diseñado por las 
compañeras Josef ina Rami rez Garcf,a y Maria Lorena German 
Ramfrez, estudiantes de la carrera de Fsicologia Sacia1 (1995);  
retomado  por nosotras como apoyo y realizando las modificaciones 
pertinentes  de  acuerdo a la investigacibn del  presente trabajo. 

El cuestionario rescata las palabras de la gente manifestando 
su opinibn, ya que estas estan en 5u propio lenguaje, con sus 
mismas palabras, las cuales  sirven para complementar los 
enunciados de asociacibn. Estas frases surgieron en cada sesibn 
con la participacibn de la  gente. 

Estas frases finalmente forman el cuestionario de opinibn 
ambiental-vecinal, existiendo mayor familiaridad con la gente 
pues, muchas  de  ellas representan su forma de pensar,  deseos, 
valores,  normas,  etc. Es importante mencionar que nuestra fuente 
de informacibn auxiliar directa fue nuestro  diario  de  campo  que 
llevamos a lo largo de cada una de las  sesiones. El cuestionario 
de opinibn se aplicb a 12 personas de ambos sexos (ver anexo No 
VII) 

E l  cuestionario consta de tres apartados; en el primer apartado 
se encuentran las instrucciones y 20 afirmaciones, en el segundo 

' 5e pide la opinidn con  respecto al taller y el 6ltimo apartado 
se  localizan-  datos como: nombre, seno, edad,  ocupacibn. El 
cuestionario se categorizb en tres rubros participacidn 
comunitaria, calidad de vida y problemas ambientales, esto con 
el fin de facilitar el andlisis del mismo. 

Las instrucciones del cuestionario fueron: 
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"Señale  con  cual de las  a f i rmaciones  esta mds de  acuerdo". 
Despu&s j u n t o  con l o s   p a r t i c i p a n t e s  se l ey&  cada a f i rmac ibn  y a l  
mismo tiempo  se  iba  respondiendo, a l   t & r m i n o  de es to  se p i d i t ,  
que respondieran  los  apartados  s iguientes  (vet-  anexo No V I )  

Ya reconoc idos   los   ob je t i vos  de nues t ra   inves t igac ibn  y e l  
m&todo  de t rabajo,  que es considerada  por  nosotras una 
Metodologia  nueva  con l a   i m p l a n t a c i b n   d e l   t a l l e r ,  consideramos 
p e r t i n e n t e  mencionar en pr imer   lugar  a l a  ONG que b r i n d t ,   e l  
apoyo necesar io  para l a   r e a l i z a c i d n   d e l   p r e s e n t e   t r a b a j o  y sobre 
todo a l a  compaiiera Maria  Teresa Her-ndndez Rapp qu ien   ac la rb  en 
todo momento l a s  dudas que sur-gian  tanto de nosotros como equipo 
de t r a b a j o  como de l a  comunidad. 

Basdndonos en l a   e n t r e v i s t a   r e a l i z a d a   p o r   l a  compaiiera Ana 
L i l i a  Escalante,   estudiante de l a   c a r r e r a  de Ps ico log ia   Soc ia l ,  
a l  M&dico  Veter inar io   Zootecnis ta Jos& I g n a c i o   F a d i l l a   F a d i l l a  
Pres idente  de l  Grupo 7 Ecologia A.C. en febrero  de 1995, dat-emos 
a conocer los  antecedentes de l a  organizacit,n, su d e s a r r o l l o  y 
l a   c r e a c i b n  de l a  p r imera   vers ibn   de l   ta l le r .  Sembradores  de  Vida 
o Azoteas Verdes. Realizamos  asf  tambikn l a   e n t r e v i s t a  a l a  
compatiera es tud ian te  de l a  car-rera de Ps ico loy ia   Soc ia l   Mar ia  
Teresa  Herndndez  kapp,  quicln  diseiib l a  segunda ve rs ibn   de l  
t a l l e r  basdndose en l o s   e s t a t u t o s   i n i c i a l e s   d e l   D o c t o r  Jos& 
Ignacio.  Es a p a r t i r  de es ta  segunda versibn, que retomamos e l  
t a l l e r   p a r a   e f e c t o s  de nues t ro   t raba jo  de tesina,  considerando 
l o s   t r e s   a s p e c t o s  mds impor tan tes   de l   t a l l e r :   pa ra   me jo ra r   l a  
c a l i d a d  de vida, de ambiente y l a   p a r t i c i p a c i b n   c o m u n i t a r i a .  
Estos  t res  aspectos que junto  con  otros  conceptos  tambi&n 
re levantes ,   man i f ies tan   e l   concepto  de in tegra l idad.   Dicho 
concepto se puede d e f i n i r  como aque l l a   i n teg rac ibn  en l a   c u a l   e l  
i n d i v i d u o  se adapta a la  naturaleza  respetdndola,   considerdndose 
p a r t e  de e l l a  y no como una especie  super ior  a todas   las  demds. 
En r -e f lex ibn  sobre su pos ic idn   den t ro   de   l a   es t ruc tu ra  que 
conforman l o s   s e r e s   v i v o s   d e l   p l a n t e   s i n  romper e l   e q u i l i b r i o ,  
tomando en cuenta e l  medio  ambiente y e l  medio s o c i a l  en que se 
desenvuelve,  manifestdndose como una especie  respetuosa de todas 
aque l la  bondades  que a l o   l a r g o  de l o s   s i g l o s   l a   n a t u r a l e z a  y e1 
cosmos l e  han o f rec ido .  



C A P I T U L O  V I  

TACION OF RFSUL ,TADOS - 

ff La vícla f luye como los rim 
y nadie  puede bañarse dos  veces 
en l a  mi sma agua. ff 

Rabí ndranath Tagore - 



6 . 1  ANTECEDENTES DEL GRUFO 7 ECOLOGIA A .  C .  

"E l   g rupo   t iene  sus i n i c i o s  hace  aproximadamente 10 aflos. 
I n i c i a r o n  con e l   rescate  de l a  fauna  s i lvestre ,   se   presentaron 
en  pt-ogramas de  radio con Paco  Huerta y en l a   t e l e v i s i b n  con 
Jorge  Saldaiia. 

Los  in ic iadores de la   organizacibn  eran 7 u 8 personas  e l  
equipo  estaba  integrado  por   b idlogos y v e t e r i n a r i o s ,  y l a  
inquietud comenzd porque  l legb  hasta  sus manos un lobo  mexicano 
que  se  encontraba  pvivado  de su l i b e r t a d   u t i l i z a d o  como mascota 
de   personas   que   tuv ieron   la   pos ib i l idad  econbmica  de a d q u i r i r l o .  

Despu&s  se  promocionaron como rescatadores  de  la  fauna 
s i lvestre   dom&st ica,  con e l   f i n  de l l e v a r  a los  animales en 
c a u t i v e r i o   h a c i a   l a   l i b e r t a d   z o o l b g i r o  o albergue, adecuado  para 
estos  animales. 

Fu# entonces,  cuando  comenzaron a dar  conferencias en 
Universidades y en San I l d e l f o n s o  manejando l a  llamada 
Ecozootecnia en sus exposiciones  (manejo  de  fauna  silvestre). 
Cuando se  real izaron  aquel las   conferencias ,  se manifestaba  que 
habia  menos de Ti0 especies  en  extincibn, hace 10 años,  ahora  son 
mds de 111.  E l   doctor  Josd Ignacio   d ice,   que  lo  mds importante 
de  estar  en una  asociacidn o Grupo  Ecologfsta es e l  hecho  de 
buscar  soluciones y no e l   s imple   a fdn de muchas organizaciones 
que  comunican las   t raged ias  que  atentan  contra  la  naturaleza  de 
forma  alarmista.  Este  fu#  uno de los  obstdculos  del   grupo 
dlndose  cuenta  tambih que s i  habfa íO0 especies  de  animales en 
ewtincit,n  habia í O 0 0  de ' p lan tas .  Los grupos  ecologistas  de 
entonces,  5610  provocaban  alarma en la   pob lac ibn .  Con respecto a 
las escuelas  estas  sblo  trabajaban  para  solucionat-   algunos 
problemas  de  tipo  ambiental con a lgo  de r e c i c l a j e  de basura y de 
re forestac ibn ,  no siendo  esta  accibn  suf iciente  para  cuidar  
nues t r o  med i o  amb i en t e .  

Despuds como grupo  ya  formado, se. l e s   i n v i t b  a p a r t i c i p a r  en 
algunos  concursos,  donde  se  les  pedfa que apoyaran l a  
presentacidn de producto  comercial a t r a v e s   d e   l a   r e f l e x i b n  en 
un v ideo.   E l   product .0   anal izado  era   la   Cerveza  Super ior  
presentada y combinada  con l a   e x t i n c i b n  de tot-tugas,  segdn  los 
productores con e l   f i n  de crear  conciencia en los  espectadores. 

E l  supuesto  mensaje  no  funcionb,  pues l o  que debemos a n a l i z a r  
primeramente,  antes  de  crit icar  la  conducta  de  los  saquedores-  de 
huevos de tortuga,  es indagar   e l   por  que  buscan  ese  medio  de 
sobrev iv i r ,   l legando  a la   conclus ibn de  que  son gente  s in  
empleo, con problemas  econdmicos,  sin  conciencia  de  la 
destruccidn  ecolbgica  que  estln  provocando,  buscando  simplemente 
un  medio  de  subsistencia. 

La  organizaci,bn  tambi4n  trabajt,   fuera d e l   D i s t r i t o  Federal y 
una  de l a s   v i s i t a s  que  real izaron fu& a Mal inalco en e l   Estado  
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de M&xico, para hacer una siembra  de arboles. Lo  que  sucedid fu& 
que la gente  sblo lo tomaba como un paseo sin conciencia  de la 
labor que se iba a realizar. Tal parecfa  que  no comprendfan el 
concepto  de vida ya que no consta  "solo  de  producir vida, sino 
de respetarla y fue ahf, donde se localizo el eslabon del 
aprendizaje" 

Lo relevante, es ver la ecologia integral, rescatando lo 
ffsico-psicoldgico-social o espiritual de  cada gente, pues es 
dificil  aterrizar  a &Sta en  la sutileza  de la naturaleza 

A lo largo de su  trabajo  con otros  grupos  ecologfstas,  5e 
dieron cuenta  que las otras  organizaciones  no valoraban el 
aspecto de la educacibn  ambiental ni tampoco la reflexidn sobre 
la fauna y flora, asf como su extincidn, tala de arboles,  falta 
de  conciencia  ecoldgica,  falta  de  responsabilidad y respeto. Es 
entonces  que el  hombr-e debe  de  reflexionar,  dice el Dr. Jos& 
Ignacio, sobre el concilio  con la naturaleza  ddndose una 
integral idad humana. 

El grupo de trabajo se preparb  con  estudios sobre educacibn 
ambiental,  analizando que  es la ecologia, reflexionando sobre el 
hombre-naturaleza, ubicando el verdadero cambio a travks de un 
microcosmos o de  una  situacidn de transformacibn personal. 

El Dr. Jose5 Ignacio se especializa en medicina integral, la 
cual le da pauta para formar  Grupo 7 Ecologfa, con juntamente con 
un curso  que  ofrecia la UNAM sobre Educacidn FImbiental No 
Forma l. 

La ONG esta  formada por 7 areas: El drea psicoldgica, salud 
sin conservadores, Area de  comunicacidn energ&tica, medicina 
integral, medicina integral homeopdtica,  cristaloterapfa, 
hdbitos  sanos  de vida y vida natural, Area que did or-igen  al 
Sembrador  de Vida. 

Jos& Ignacio menciona que  todo lo que e5td alterando la 
Tierra, es el hombre, pues los animales fueron sacados  de su 
hdbitat natural, alterdndmlo, por tanto el hombre, tienen el 
deber  de  volverlos  a  integrar  a su medio. 

La  skptima  drea  que  es la de vida natural, la que implica una 
ecologia prdctica, rescate de fauna  silvestre,  talleres  de 
consejos  ecolhgicos para animales dom&sticos, cuidado de 
mascotas y por supuesto el taller  Sembradores  de Vida. 

El enlace entr-e esta vida urbana y la naturaleza, se inserta 
perfectamente el Sembrador  de Vida, con una biodiversidad en 
aves del D.F., las plantas, las bondades  de un medio  adecuado 
donde  se  obtiene una bibsfera de proteccidn  hacia el exterior, 
que  produce  digestores  ambientales  que  son las plantas, la 
creacibn de  hortalizas caseras, y comenzar- a respirar  dignamente 
en t u  pedazo  de Tierra. 
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Segdn el presidente de la 01\16 el crear  proyectos  ante las 
demds asociaciones, no es solo  crear  proyectos  sino mds bien 
aterrizarlos y lo  mejor, aplicarlos en el medio que nos rodea. 

En  el desarrollo del taller el identificar los sensores  de 
vida (v.g. plantas, agua,  aire,  animales,  colores,  olores, 
etc.), es interesante porque, esta diciendo que las fuentes de 
vida del planeta siguen vigentes y par tanto la calidad de vida 
se puede enriquecer. 

En la aplicacidn del taller  los sensores de vida son 
magnfficos digestores de la contaminacibn ambiental ya  que, el 
ser humano  debe de respirar 20 metros ct.lbicos de aire y en esta 
ciudad no es posible esto. Es fdcil generar vida  a partir  de 
tener plantas y conforme va creciendo el sembrador, se crea un 
pequeño ecosistema porque atrae a  pdjaros, mariposas y otros 
animales. 

En si el Sembrador armoniza la vida del  ser humano, puesto  que 
el equilibrio de &st@ dice mucho del estado de Animo,  segdtn los 
cuidados que se le  den; el sembrador es el reflejo  de los 
propios  cuidados que una persona tiene para consigo. 

Los objetivos  que  persigue e'l taller son: 

"Que la gente aprenda a meter mano, a reestructurar otra vez 
la  vida, que pierda el miedo al hacer a la  vida, con la 
conciencia de convertir los planchones  de concreto en espacios' 
verdes y que la creatividad, ingenio y voluntad de cada persona 
se manifieste hasta donde quiera". 

Otro objetivo aparte de sensibilizar a la gente es: "hacerlos 
autogestivos con respecto a la positividad (salud, generar vida, 
acciones positivas a la salud y vida)". 

Un aspecto mds que se maneja en el contenido del taller, son 
las variantes vegetales, bondades del agua, como mantener un 
buen estanque, variantes en decoracibn paisajista, variantes de 
las  aves, ademds de cuidados a perros y gatos, obteniendo asf 
conocimientos mds profundos. 

Esto no lo desanimd y, dentro de las propuestas del Sembrador 
estaba el trabajar por  amor a la vida, transformar su hogar  en 
algo  positivo y la busqueda de la  misma. 

Lo psicol6gico se referiere al mundo de la conciencia profunda 
de esferas mentales, o tambi&n la complejidad de cada individua, 
estructura,  motivacidn,  cambio. 



El sembrador se puede explicar desde el punto de vista 
espiritual y profundo, se da una meditacibn de sonidos armdnicos 
en el que  no  sdlo eres estructura fisica sino  que va encaminado 
a la psicologia, al valor de un estado mental  de equilibrio, 
apartir de la conciencia y la serenidad, obtenikndose 
optimamente un espacio social sano. 

Lo importante del taller en otras cuestiones es el hecho de 
aprender a ser un ser social  por medio de esta emocionalidad, 
con nue~itra pareja,  familia,  vecinos,  amigos,  projimo,  etc." ( 1 )  

6.2 VERSION ACTUAL DEL SEMBRADOR. 

La versidn actual  del taller  fue realiza par la  compaiiera 
Maria Teresa Hernandez kapp y un grupo de colaboradores, 
estudiantes de la universidad Iberoamericana. La entrevista 
realizada fue la  siguiente: ( 2 )  

Para Teresa el interks por conocer lo relacionado a la 
Organizacibn No Gubernamental, surgid  por una invitacibn que un 
amigo cercano a Tere le  hizo, fue entonces cuando ella se 
integrd al segundo taller del Sembrador de Vida de Grupo 7 
Ecologia A.C. 

Una  de SUI inquietudes fue el hecho  de enterarse que ahi se 
trabajaria lo relacionado a las llamadas Azoteas Verdes y la 
c reac i (Jn de peseras. 

"-"""""""""""" 
1. Entrevista realizada por la  compaiiera  Ana Lilia Escalante 

estudiante de la carrera de Psicologia Social al Doctor Jos& 
Ignacio Padilla Padilla, presidente fundador de Grupo 7 Ecologia 
A.C. en febrero de 1995, M&:ico D. F. 
2. Entrevista realizada por el equipo de investigacibn a Maria 

Teresa Herndndez Happ, estudiante de carrera de Psicologia 
Social, asesora de Grupo 7 Ecologia A . C . ,  en el Area de vida 
natural para la nueva versibn del taller sembradores de vida, 
realizada en agosto de 1995, M&xico. D.F. 
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A l  p a r t i c i p a r  Teresa en las   ses iones   de l  Sembrador, e n t r e   l a s  
ac t i v idades  que r e a l i z a b a n   e l  Dr .  Jos& I g n a c i o   l o s   i n v i t d  a 
p a r t i c i p a r  en un  "Chacra" que, s e g h  Tere  es  un  punto  de l a  
t i e r r a  donde se desprende  energid,   energfa  posi t iva que  puede 
absorber l a  gente.  Pero t a l  parece que l a   v i s i t a  no fue  l o  
esperado,  pues  quedd  inconclusa s i n   c u m p l i r   n i  con l o s   o b j e t i v o s  
n i   l o  que les   hab fa   p la t i cado  Jose  Ignacio que iban a hacer n i  
l o  que habian  planeado  para  esa v i s i t a .  Tet-e menciona que a l o  
l a r g o ,  de las   ses iones ,   la   in fo rmac idn  que se brindaba  no  era l o  
su f i c ien temen te   c la ra ,   po r   l o  que e l  grupo que i n i c i a b a  en ese 
segundo  sembrador  manifestaba muchas dudas. 

De estas dudas surgian  cuest ionamientos como e l  m&todo para 
sembrar  una  planta, y como podian  ap l icar   todas  aquel las 
p l d t i c a s   t e d r i c a s  que e l  Doc tor   les  daba. 

Tet-e considera que 105 problemas  pr inc ipa les a l o?  que se 
enf rentaba  e l   grupo,   es  la   comunicac idn,   e l  no r e c i b i r   l a  
informacidn adecuada y sobre  todo  s is temdt icamente  para  rea l izar  
l as   ac t i v i dades  como se debiera en cada  sesidn,  pues en muchas 
de las  ocasiones a l o   l a r g o  de l a   p l a t i c a   s e   d i v a g a b a  en l a  
exp l i cac idn  de los  conceptos  pet-diendo l a   s u s t a n c i a   d e l  
c o n t e n i d o   d e l   t a l l e r .  Adem& no se  l levaba a l a   p r d c t i c a   l o  que 
se comentaba en las  ses iones y sobre toda e l  concepto 
fundamental  del Sembrador l a   i n t e g r a l i d a d ,  as1 como, e l  aspecto 
biopsicosocial .   Tere  se  percat6 de que mucha de l a  gente que 
estaba  i lusionada e in teresada en t r a b a j a r  en e l   t a l l e r ,  
comenzaron a p e r d e r   e l   i n t e r &  pues  no se cumpl f a  con l o  que  se 
p l a n t e a b a ,   h a c i a   f a l t a   l a   p a r t e   t & o r i c a  y s e n s i b i l i z a r  a l a  
gente de t a l  manera  que creyeran en l o  que estaban  trabajando. 

C6mo s u r g i d   l a   i d e a   d e l  nuevo  sembrador. SegCm Teresa,  despu4s 
de t e r m i n a r   e l  segundo sembrador- creyeron que  no era  conveniente 
segu i r  en l a  ONG, pues  parecia que las  observaciones que habian 
hecho  no  se  habian tomado en cuenta  para  enriquecer e l   t a l l e r  y 
podet- cumpl i r  con l o s   o b j e t i v o s .  En este  t iempo  Teresa  ya se 
habfa  in teresado  por   e l   concepto  de l  sembrador y pensaba  que 
deberfa  buscar y obtener mucho mds d e l   t a l l e r   t a n t o  en e l  
aspec to   tedr ico  como p r d c t i c o .  

Teresa  se a l e j d  de  Grupo 7 durante a l g b  t iempo  real izando 
o t ras   ac t i v i dades ,   pe ro  s in  o l v i d a r   e l   a p r e n d i z a j e  y sobre  todo 
e l  mensaje que habia quedado en e l l a  con  respecto a l  concepto de 
i n t e g r a l i d a d  de l a  gente   hac ia   la   na tura leza .  Fu& entonces 
cuando e l  Doctor Jos& Ignac io  l a  l o c a l i z l l   p a r a  que  se h i c i e r a  
cargo  de  crear   o t ra   ver-s ibn  de l  sembradot- a u x i l i a d a   p o r  un grupo 
de muchachos que r e a l i t a r i a n  su se rv i c io   soc ia l   p roceden tes  de 
l a   Un ivers idad  Iberoamer icana;   jun to   con   e l los   rea l i z l t   una   a rdua 
labor  para  creat-  una v e r s i l t n   d e l   t a l l e r  mds completa,   exp l ic i ta ,  
t ed r i co -p rdc t i ca  y sobre  todo  re f lex iva.  

En l a  r e c o n s t r u c c i t m   d e l   t a l l e r  se   t raba jo   t an to  en e l  Area 
b i o l d g i c a  como p s i c o l d g i c a ,   l a   c u a l  no  se  habia  manejado  con l a  
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importancias que deberfa de tener. En conjuntamente con  esto se 
trabajo el concepto de integralidad; siendo Tere quien lo define 
como  "todo  aquel vinculo que  existe en  el cosmos", de  tal manet-a 
que el aspecto biopsicosocial se encuentra integrado dentro de 
este mismo cosmos, esto quiere decir, la integralidad de la 
vida, el cardcter  racional de la naturaleza. 

Ahora bien, con respecto a la organizacibn del taller se tratb 
de  realizar una sistematizacibn del mismo llevando una 
continuidad tedrico-prdctico en cada sesibn guiando una 
secuencia de menos a mds  con  respecto a la informacibn  manejada. 
Sobre todo aterrizar el concepto de integralidad en su mdximo 
esplendor a lo largo del taller, expresdndolo de la forma mds 
clara posible, traducic2ndolo a un lenguaje coloquial para 
presentarlo a la comunidad y prdcticar la integralidad en 
nuestra vida  diaria. 

Tere nos  dice  que  de acuerdo con lo que se trat6 en San 
Antonio Tomatldn y la respuesta que present6 la comunidad,  a la 
gente le ha gustado reflexionar en cada cita. El taller es una 
alternativa para vivir mejor,  y tener una mejot- calidad de vida 
a nivel  de conciencia, experiencias previas, desde e l  punto de 
vista  ecolbgico, identificdndolo como un taller de tipo 
holfstico (sinbnimo de integralidad); comprendiendo que tad0 
aquello que rodea a los seres humanos (plantas, animales,  agua, 
r3ue10, aire,  energfa,  etc.) y que es deteriorado por  estos 
mismos, perjudica nuestro organismo,  salud, nuestra vida, 
recordando asf que el equilibria de la vida en todos los 
aspectos que la componen es un estado @timo, integral de los 
seres vivos y siendo dindmico  como la vida  misma. 

Hay que tomar en cuenta que el tener una mejor calidad de vida 
no representa la armonfa  permanente, la perfeccibn, lo estdtico 
siempre, lo bueno y lo  mejor,  la vida no es lineal; sino. mds 
bien es una serie de procesos  que debemos discernir en un 
proceso: dindmico, revolucionario,  tranquilidad, caos, subit- y 
bajat-, obscuro y claro, it- y venir. Cuando la gente piensa que 
la vida es toda  perfeccibn, quiere decir que no esta ubicada 
dentro de todos estos procesos, y entonces viene la desilusih, 
la depresibn, el supuesto fracaso por lo que no fu4 y que 
deberfa de haber sido. Por todos estos  procesos y la capacidad 
para adaptarse a  ellos, el taller Sembradores de Vida  trata de 
buscar explicaciones lbgicas, soluciones y =obre todo ref  lexibn 
ante los procesos  que la vida nos depara, comprendiendo mejor 
nuestra propia dindmica de vida y la interrelacibn con los 
demds, sin tratar- de hundirnos en nuestros  propios problemas, 
por tanto, analizar los et-rores y aprendet- de ellos. 

Fara Teresa el convivir con la comunidad de  San Antonio 
Tomatldn, ?*@present6 un reconocimiento en primer lugar, puesto 
que Anne di6 el apoyo moral y profesional para emprender esa 
aventura y aplicarla en un grupo de personas; ademds de implicar 
un reto muy grande y sobre todo la responsabilidad ante la 
comunidad y ante  nosotras  como equipo que sin haber estado en un 



sembradot- antes tambiin formabamos  parte del sembrador  de 
Tomat 1 dn. 

Esta  nueva versibn del Sembrador  de Vida es el producto, dice 
Tere, de un proyecto  manejado a los largo de 10 años, que 
seguramente  no con las mismas  palabras  pero si con la idea de 
crear  una integracibn, una integralidad con el ~osmos en  el que 
vivimos, buscando  mejorar la calidad  de vida y de ambiente, 
desde un punto  de vista, biolbgico, psicolbgico y social, 
cuestiondndose a cada  momento sobre la vida de la creadora del 
nuevo  taller y su relacidn con  los demds, 1 igdndola a sus 
experiencias. 

Tere  nos  dice  que  a lo largo del trabajo  con el sembrador, lo 
que la mantenia  de  pie fui su conviccidn personal. 

Otro de los aspectos  interesantes del taller es que, el 
sembrador  dispara  situaciones  de  tipo personal, familiar, 
vecinal, grupal; se  abre una puerta para cada  persona  tratando 
de encontrarnos,  de  hacer  algo  diferente, mejor, analizando lo 
que se trabaja con la comunidad 

El tallet- Sembradores  de Vida, menciona Tere, se puede definit- 
como el aperitivo o inicio de la relacidn que se puede  dar  entre 
los vecinos  de la comunidad, entre las familias  que en el  tallet- 
participaron, con el fin de tratar  de 5et- y hacer mds por 
nosotros  mismos; con un sentido  de vida que  tome en cuenta, 
valores,  normas, moral, sentimientos,  pensamientos,  conductas, 

I actitudes. 

Las limitaciones que Tere  detectd  en el sembrador,  fue el no 
poder  guiar de la mejor  manera los  pr-oblemas que surgiet-on de 
algunas  familias  de la comunidad y situaciones  individuales  que 
sblo se diet-on a conocet- sin poderles dar el manejo  adecuado 
pues, se carecia de herramientas teorico-prdcticas; sin embargo, 
considera  que el trabajo con la comunidad  fue bueno, accesible, 
con un buen control del grupo  que beneficib  las  actividades 
realizadas  cumpliendo  con los objetivos  principales del taller. 

Por  bltimo  comentd  que  tiene como proyecto a  corto  plazo 
seguir  trabajando con la comunidad, para que  de esta  forma darle 
un seguimiento  a la investigacidn,  invitdndonos a  nosotras  a 
participar en  el." (ver  anexo No V I I I )  
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6 3 ACTIV IDADES DEL TALL-LER POR SESION . 
Hemos ya  enunciado  anter iormente  los  resul tados  tanto de l o s  

enunciados  de  asociacibn como l o   o b t e n i d o  en e l   c u e s t i o n a r i o  de 
opinibn  ambiental-vecinal ,  que en general se han obtenido 
r e s u l t a d o s   p o s i t i v o s ,   e s   d e c i r  que l o   t r a n s m i t i d o  a l o   l a r g o   d e l  
t a l l e r  ha s ido  entendido y sobre todo  re f lex ionado con l a s  
personas que t raba ja ron  en Tomat 1 An. 

A continuacidm daremos los   resu l tados   ob ten idos  a l o   l a r g o  de 
todo e l   t a l l e r   s e s i b n   p o r   s e s i b n  tomando en cuenta  las 
ac t iv idades   rea l i zadas .  

En la  sesidn  pt-eliminat-  nos  presentamos,  con l a   p ropues ta   de l  
t a l l e r   a n t e   l a  comunidad, y se i n i c i b   l a   a p l i c a c i d n  de l o s  
eneunc iados de asociacibn,  expl icando  c laramente  las 
i ns t rucc iones  con  cada  persona. Se proyectaron  algunos  ejemplos 
de  sembradores ya trabajados  por  ott-as  personas que in tegraron  
t a l   l e r e s   a n t e r i o r e s .  

En la   p r imera   ses idn ,  se exp l i cd   conceptua lmente   e l  modelo de 
Sembrador  de  Vida y sobre  todo se i l u s t r a r o n   l a s   i d e a s  que 
rea l i zaron   o t ras   personas   para  comenzat- a formar su sembrador. 
41 termino de l a   p e l i c u l a ,  Tere  comentb l a s  bondades  que  nos 
o f recen   l as   p lan tas  y l a   n a t u r a l e z a  en general, l o   g r a t i f i c a n t e  
que es cu l t i va t -   l a   v ida :   "Be l l eza ,  armonfa, e q u i l i b r i o ,   s a l u d ,  
paz"; l a   r e l a c i d n  que  debe  de  habet- e n t r e   e s t e   t i p o  de a c t i t u d  y 
conceptos  con l a   v i d a   p e r s o n a l  de cada  uno de nosotros tomando 
en cuenta e l  e s p a c i o   f f s i c o  en donde se " c u l t i v a "   v i d a   b i o l b g i c a  
que a su vez genera  v ida  psicosocial ,   creando un p a i s a j e  mds 
agradable  conv i t - t ihdonos en gente  responsable  del  cuidado de 
seres  v ivos  para  asf   aprender a cu idamos a nosotros mismos. 
Las  bondades  que o f r e c e   e l  Sembra.dor de V ida   es tdn   d iv id idas  en 
b i o l b g i c a s  y psicosocia les.  

Estando ya, e l  grupo  reunido se e s p l i c b   c o n   c l a r i d a d   l a  manera 
de t raba ja r :   se r ian  dos horas pot- cada sesidn semanal resal tando 
e l  compromiso que imp1 icaba comenzar un sembrador, puntual izando 
en l a  impor tanc ia de l a   c a l i d a d  de t r a b a j o  y no en l a   c a n t i d a d  y 
de  acuerdo a l as   c i r cuns tanc ias ,   pos ib i l i dades  de  cada  uno se 
comience a %'cult ivar-  vida;  f inalmente  Tere  <pidio que se l l e v a r a  
un r e c i p i e n t e   r e c i c l a d o  y s i  tuv ieran  opor tun idad una p l a n t i t a .  

Durante l a  segunda sesibn se rea l izd  La  d indmica  de 
integracibn,  "presentacidn pat- f o t o g r a f f a " .  L o s  vecinos se 
acercaron a una  pequetia mesa que contenfa montones  de reco r tes  
de f o t o g r a f f a s  de d i fe ren tes   t i pos ,   i nd i cdndo les  que tenfan que 
e l e g i r  una  de e l l a s   l a  que mds es tuv ie ra  de acuerdo  con  su 
personal idad o con l a  que mds s e   i d e n t i f i c a r a .  Despu&s de  tener 
cada  uno su f o t o g r a f  la l a s   i n t e g r a n t e s   p a r t i c i p a r o n  
expontaneamente  explicando  por que l a  habian  elegido. Ahf fu& 
entonces donde  comenzaron a demostrarse  sentimientos,  gustos, 
ideas,  convicciones,  expectat ivas, en general,  l a  gente 
r e f l e s i o n b  s o b r e  una p a r t e  de su per-sonalidad,  es  decit: l a  
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importante que  es  darnos a conocer en algdn  aspecto  de  nosotros 
y tambiBn en ocasiones  cuestionarnos  sobre l o  que sentimos, 
vivimos, y observamos, por   e jemplo  e l   se i ior  S . ,  d i j o :  "no 
pens&  que m i  esposa h u b i e r a   e l e g i d o   e l  mismo r e c o r t e  que yo, l o s  
dos  estan  relacionados  con l a   f a m i l i a " ,   m i e n t r a s  doiia J., 
dec ia que "e leg f   es te   reco r te   po r  que se re lac iona  con m i s  
ideas" ,   las  imagenes eran  de t i p o   r e l i g i o s o ;  con  esto  nos 
remit imos a "La  natura l   tendencia a i d e n t i f i c a r n o s  con  ciet-tos 
aspectos  del  mundo: paisajes,  elementos  naturales,  colores, 
aromas, como ev idenc ias   su t i l es   de l   v incu lo   con   e l   t odo .   Apar t i r  
de este  concepto, se especultf,  sobre l o  complicada y dindmica que 
es l a   v i d a   s i n   d a r l e  una i m p o r t a n c i a   f a t a l i s t a  a l os   e r ro res ,  
f racasos y f rus t rac iones  que viv imos,  s ino con e l   a f d n  de  buscar 
soluciones. 

Tere  habia  l levado  algunas  matas de s a b i l a  y o t ros   vec inos  
apor-taron  otras  plantas,  entonces se comenzd hab la r   de l   l uga r  
donde podriamos  poner l a   p l a n t a  que sembrariamos  dando  tambiBn 
l a s   i n s t r u c c i o n e s  de como hacer lo   los  cu idados que r e q u i e r e   e l  
t e n e r l a  y sobretodo la   responsab i l idad .  

Durante l a   r e a l i r a c i d n  de e5 te   ac t ' i v idad se  manifest6 en l a  
gente   la   conv ivenc ia ,   e l   d id logo,   la   cooperac idn ,  ayuda  mutua, 
op in iones   en t re  si, a l e g r i a ,  armonia, t ranqui l idad,  entusiasmo 
p o r   l a   a c t i v i d a d  y t odo   es to   s in  que l a  gente se dieran  cuenta 
directamente;  entre  tanto  Tere  recordaba a todos que debdamas 
hacernos  responsables  de  esta  p lanta,   cuidar la,   regar la,   mimarla 
y ver la   c recer .   La   n iña  K., d i j o   " e s  muy f d c i l   p l a n t a r " ,  doña 

muchas", l a  seiiora E., I ryo   t ra je   m is   rec ip ien tes ,  s i  a lgu ien  
quieret'?".  Dentro de este  entusiasmo  por la ac t i v idad   rea l i zada  y 
c a s i   a l  t&t-mino de l a   s e s i d n  hubo i nv i t ac iones   po r   pa r te  de 
a lg~~nos  vec inos   para   conocer  sus te r razas  o p l a n t i t a s  que tert ian 
en su casa, que  deseaban mostrarnos  con e l  a f  An de  darnos a 
entender que si estaban  haciendo  algo en p r o  de l a   n a t u r a l e z a ;  
en general l a  sesiCln fue  muy s a t i s f a c t o r i a .  

4-  1 "a m i  me gustan mucho l a s   p l a n t a s  y tengo en m i  casa 

La te rcera   ses idn  se i n i c i d  con l a  d indmica   de l   co l lage,   la  
cud1 c o n s i s t i d  en exponer en una ca r tu l i na   g ran   va r iedad  de 
r e c o r t e s   a l   g u s t o  de  cada  persona, fo r ta lec iendo  aQn mds e l  
s e n t i r  de l a  gente, su forma  de  pensar,  ideas,  costumbres, 
valores,  afectos,  necesidades,  anhelos,  deseos,  aiioranzas, 
ac t i v idades  en general  de los  integrantes  del   grupo.  Antes de 
exponer e l   c o l l e g e  ya terminado en e l  grupo  se  detectaron 
r e l a c i o n e s   a f e c t i v a s   t a n t o  con las  personas como con e l  medio 
que l e  rodeaba, asf como todo  aquel   sent i t -  que no se  ve  pero  se 
perc ibe  y que v i n c u l a  a las  personas  ent re sf, por  ejemplo  doiia 
J o s e f i n a   a l   m o s t r a r  su c a r t u l i n a  en i s t a  se r e f l e j a b a n  imagenes 
de l a   an t i gua   c iudad  de  MBxico, e l  Zbcalo y nuestra  bandera, 
algunas imagenes eran en blanco y negro y e s c r i b i o  es su 
ca r tu l i na   ( con  ayuda  de l a  compafiera Carmen) I' yo v i v i  todo 
es to " ,   " l as  imagenes d icen mucho de m i  &poca"; despuBs de 
presentar  su c a r t u l i n a   t o d o s  como en  una  forma  de  animarla  por 
su par t i c ipac idn ,   ap laud ie ron  espontaneamente. Otro  ejemplo  es 
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e l  de l a  muchacha G., l a   h i j a   d e l  sefiot- S . ,  "a  m i ,  me g u s t a   e l  
a r t e  y las   escu l tu ras" ;   la   señora  A., "yo puse l o s   r e c o r t e s  en 
desorden  porque  no  sabia  de que se i v a  a t r a t a r ,   p e r o  me gustan 
muchos los   n i i i os  y l a  cocina". E l  seiior S . ,  "a m i  me gusta mucho 
l a  moda, porque  esta  relacionada  con m i  t r a b a j o " ;   l a   c h i c a  A . ,  
"debemos es tar   o t -gu l losos   por   v iv i t -  en e l   c e n t r o   h i s t b r i c o  de l a  
ciudad" y "por un compromiso  con nuestro  pasado"  fueron  frases 
que colocb en l a   c a r t u l i n a .  

Nuevamente se  demostrb l a  convivencia,   integracibn, ayuda, 
cooperacibn,  armonia,   d istraccibn,  t ranqui l idad  intercambio  de 
ideas,  opiniones, se u t i l i z t 5  sobre  todo un lenguaje  s imbbl ico.  
Aqui  precisamente  se  integra e l   s e r  cada  uno p a r t e  de I' un todo 
y a l a  vez  estamos  inmersos  dentro de ot ros  todos" .   Esto es, se 
expresaron  las  re lac iones de nosotros con otras  personas , 
ident i f i cdndonos con d i s t i n tos   p rocesos  de vida, desde e l  punto 
de v i s t a   f i s i o l b g i c o   ( o r g d n i c o ) ,   p s i c o l b g i c o  y soc ia l ;  en 
general l a   v i d a  es un proceso  inmerso  dentro de procesos  mayores 
y menores.  La vida  es  dindmica en l a  que enfrentamos  todo  t ipo 
de re lac iones  que  pueden r e f l e j a r   c o n f u s i b n ,   c l a r i d a d ,  
caos-orden, estancamiento-crecimiento, con f l i c to - reso luc ibn ,  
amor-desamor, be l leza- fea ldad,   ent re  o t ros.  Es aqui  en donde l a  
r e f l e x i b n  se debe  hacet- presente  para  saber  adaptarse a estos 
procesos y poder  tomar  decis iones  al ternat ivas a nuest ro 
problema,  determinat- que hacet- y como hacerlo. 

En l a  Sesibn ndmero I V  a pesat-  de  que  no  hubo muchos 
par t ic ipantes,   sobre  todo  adul tos en la   ses ibn  predominaron  los 
jbvenes y nif ios. Se i n i c i b  con l a  proyeccibn  de un c a p i t u l o   d e l  
programa IiLos af ios  marav i l losos" ,   e l   programa  t ra td l a   r e l a c i d n  
entre  padres e h i j o s   h a c i a   l a s   r e g l a s  o normas d e l  hogar, l a  
exposic ibn de sus propias ideais, errores  comet idos  por ambas 
partes,  las  costumbres y va lo res  que  desean  enseñar los  padres a 
l o s   h i j o s  y p o r   d l t i m o   e l   d i s c u r r i r   s o b r e   l a   c o n d u c t a  de  cada 
uno  de l o s   i n t e g r a n t e s  de l a   f a m i l i a ,   e l  t-econocet- y madurar 
sobre   las   ac t i tudes  y conductas  con  respecto a l  punto de v i s t a  
de cada  quien  s in  importar l a  edad. Para  esto l a  señor-a E . ,  d i j o  
que "no  era f dc i  1 madurar a pesar  de  ser  adulto", e l  seiior 
S., "hay  gente que  nunca madura." y l a   n i ñ a  K., " l o s  padt-es  no 
deben de poner en r i d i c u l o  a l os   h i j os   en f r -en te  de l o s  demds",la 
muchacha A., "uno  debe  de  aprender a respe ta r   l as  normas". 
A p a r t i r  de l a   p r o y e c c i b n   l a   g e n t e  se i d e n t i f i c d  y sobr-e todo   l os  
jbvenes  expresaron  que e l  madurar  no es f d c i  1 y que  no  hay edad 
para  hacerlo,  pues  recordemos que siempre  estamos en constantes 
cambios y es  por  esto que SE! da en t re   o t ras   cues t i ones  un 
cont ro l   fami  1 iar.  Opinaron  que es importante  perdonarnos  para 
podet- madut-at- t ra tando de crearse  un  ambiente de comunicacidn 
padres-hi  jos. 

Los vecinos de Tomatldn  dicen que l a  edad adolescente es d i f i c i l  
y hay que comprenderlo,  no es bueno poner a los  jbvenes en 
ev idenc ia   f ren te  a l o s  demdsj n i  hacer los  menos; t r a t a r  de  buscar 
a l t e r n a t i v a s  que l o s  ayuden a comprenderse den t ro   de l   v incu lo  
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fami l iar ,   respetando y valorando  las  op in iones de l o s  demds, 
mucha o t ra   gen te  nunca l l e g a  a madurar por   des id ia ,   des interes o 
apa t ia   po r  set- mejores. 

Todo proceso de maduracittn  en la   v ida   s iempre   es td   in tegrado 
por  valores.   Estos  son  parte  fundamental  de nuestra  formacidn, 
d e s a r r o l l o  y r e l a c i b n  con l o s   o t r o s  en los  ambientes 
b iops i cosoc ia l ;   l os   va lo res  son importantes en nues t ra   v ida  
presente y fu tu ra .  A l  f i n a l i z a r   e s t a   d i n d m i c a  se p i d i d   a l  grupo 
que  for-mard  subgrupos en e l l o s ,  cada  uno op inar ia   sobre  como 
formar un nuevo mundo imaginando que cada  uno estuv iera  dotado 
de un poder  d iv ino.  A l  te rminar   los   subgrupos   sug i r ie ron   e l  
i d e a l  de v i v i r ,   r e l a c i o n e s   e n t r e  unos y o t r o s  buscando  un 
ambiente mds sano y pos i t ivo,   entonces nuevamente se meditd 
sobre l o  que escucharon  unos  equipos  de  otros  coincidiendo en 
muchas ideas par-a v i v i r  mejor, pensando en todo momento en e l  
mundo que vivimos  manifestdndose  evidentemente  nuestros  valores, 
sent imientos y pensamientos.  Tratando  se  buscar  soluciones como 
l a  verdad, f o r ta leza ,  ayuda, optimismo  buscando  verse uno mismo 
y comprender e l  mundo que nos  rodea. 

Con respecto a l a   s e s i d n  V se i n i c i d   t r a b a j a n d o  con o t r a  
dindmica en l a  que  cada  uno  observd a l   o t r a  y poster iormente  por 
orden  expresaron l o  que les   gus ta  de aquella  persona. A l  
p r i n c i p i o  como es normal en estas  d indmicas  habla  c ier ta  
res is tenc ia   para   hab la r ,   pero   poco a poco a f l o r a r o n   l o s  
sent imientos de  unos hac ia   o t ros  y como forma  de 
reatroal imentacit tn  unos  opinaban  sobre  otros.  Las  ldgrimas  no se 
hic iet-on  esperar y fue  entonces cuando Tere d i j o  que es bueno 
aprender a tenet-   e lementos  para  cul t ivar e l   j a r d i n   i n t e r i o r  que 
cada uno llevamos  dentro.  Entonces e l  ambiente se t o rnb  de mayor 
conf ianza y T e r e   l e s   p i d i d  que  pensaran en "a lgo  que e l l a s  hacen 
y que  saben que no l es   gus ta  a l o s  demdrj, que l e s  incomoda o 
ldst ima".  La  señora E . ,  d i j o  "cttando me enojo  soy muy grosera y 
g r i t o ,  es que estoy muy nerv iosa y m i s  h i j o s  no me 
entienden", despuLs l a  señora E., e x p l   i c d  "me gusta  tener 1 impio 
todo, me gusta  hacer  las  cosas  bien, pero a l a  gente  no l e   g u s t a  
l o  que yo  hago, porque  soy  exigente y se molestan"; V . ,  e l   h i j o  
del   señor S . ,  "me sa lgo pot- l a  tangente,  hago las  cosas a 
medias,  reconozco  que  soy  ig.ua1  que m i  Fapd". Nuevamente e l  
s i lenc io  se  hace  presente como un s indnimo  de  re f lex idn  hac ia si 
mismos, entonces  era momento de ve r   l os   e r ro res ;  comenzaron 
hab lar  y a l g u i e n   d i j o  que " e r a   d i f i c i l   r e c o n o c e r l o s " .   E s t o  es l o  
me jor   para   segu i r   ade lan te ,   d i jo  Tere,  subsanando  esos  errores, 
hab la r  y pensar en e l l o s ,   t r a t a r  de  buscar  soluciones. De5puLs 
p a r t i c i p a r o n   l o s   o t r o s   v e c i n o s  de l a  comunidad y a l  reconocer 
cada uno esos er ro res   l os   o t ros   t ra taban  de e x p l i c a r  
pos i t ivamente su proceder,   retroal imentandolo.  

La   gen te   se   sens ib i l i zb   a l   escuchar  a l o s  demds, comprender de 
alguna manera l o  que ewponla  cada uno, no con e l  afdn  de 
j uzga r los   s ino  con e l   f i n  de entender su conducta, y en algunos 
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casos se h i z o  un  poco  de h i s t o r i a   f a m i l i a r ,  que es e l  
antecedente  de  estas  conductas.  La  realidad  es que el grupo se 
adentro en asunto  personales y que  han estado  enterrados pot- 
v a r i o s  años los  cuales,  se deben  de manejar muy cuidadosamente, 
entonces  fue cuando Tere tuvo que f i n a l i z a r   l a   s e s i d n  de l a  
manera mds su t i  1, ev i tando  p ro fund izar  cada vez mds, estando 
conscientes que no se tenfan  las  herramientas  profss ionale5 
necesar ias   para   t raba ja r  en un terapia  de  grupo que g u i a r a   l o s  
pt-oblemas  personales. 

P a r a   f i n a l i z a r   l a   s e s i d n  Tere i n d i c d   l a  manera de  tener una 
pesera, su mantenimiento y cuidado. 

La  sexta  sesidn  fue  corta,   debido a que Tere  tenia  a lgunos 
compromisos que l e   s u r g i e r o n  en Ctltimo momento. Primero  se l e  
p i d i d   a l  grupo  que  observar4 un d ibu jo ,   e l   cud l ,   rep resen taba   l a  
f i g u r a  de una  joven y a l  mismo tiempo l a  de  una  anciana.  Este 
e je rc i c io   rep resen taba   l os   con t ras tes  que  tenemos cada  uno a l  
p e r c i b i r   l a s  cosas de d i f e r e n t e  manera, y e r a   c i e r t o  pues, sd1.0 
algunas  personas  veian a l a  anciana y o t r o s  a l a  joven, 
indicando que  cada qu ien   t i ene  una  forma d i f e r e n t e  de  pensar y 
opinat- y d iscu t - r i r   sobre   a lgo  o alguien. Con e s t e   e j e r c i c i o  se 
a t e r r i z d ,  en e l  aspecto de l o c a l i z a r  a l a  comunidad como un 
c i t - cu lo  de personas  con  formas de pensar   d i ferentes,  
comprendiendo que debemos de respetar   &s tas  y recordando que l a  
percepcidn  de l  mundo es d i f e r e n t e   p a r a  cada  uno. 

Por  Ctltimo, se retomd el tema f i n a l  de la   ses ibn   qu in ta ,   pero  
creemos  que  no fue  conveniente  pues  no  estaban  todas  las 
personas y e l  ambiente de l a   p l d t i c a  n o   e r a   e l  mismo, por  lo que 
aque l lo  quedd pendiente nuevamente,  con e l  deseo  de buscat-le un 
seguimiento a estos temas de t i p o   f a m i l i a r .  Los  vecinos  de 
Tomatldn  mencionaron  nuevamente que debet-ia de darse l a  
cooperacidn,  convivencia, y no l a  conducta  negativa que se dan 
en e l   p r e d i o ,   t a l   p a r e c i a ,  que en e l  t ranscurso de l a  semana se 
d i d   a l g h   c o n f l i c t o  pues  manifestaron su desacuerdo en l a  
ses i dn. 

En l a  septima  sesibn e l  i n i c i o   f u e   t a r d e  con respecto a l a s  
anteriores.  Teresa  nos  presento a dos de sus colaboradores en e l  
t a l l e r ;   e l l o s   e x p o n d r i a n   e l   c u l t i v o  de l a s   h o r t a l i z a s ,  cdmo 
sembrar  una s e m i l l a  y de que t i p o ,   a s i  como l a   e l i m i n a c i 6 n  de 
p lagas ,   i den t i f i cac idn  de e l l a s   p o r  medio de remedios  caseros. 
Esta  exposic idn complement6 l a  informacidn  ya que anter iormente 
s o l o  se nos  habia  indicado como sembrar  alguna  planta y ademds 
se  v ieron  los  aspectos como: t rasp lan ta r ,   r i ego ,  poda, plagas, 
remedios  contra  Bstas y mencionando el per - j u i c io  que  hay s i  se 
e l im inan con productos  quimicos.  La  gente  demostrd  atencidn y 
par t i c ipac idn ,   sug i r ie ron   a lgunas   o t ros   comentar ios   exper ienc ias  
pa ra   e l   cu idado  de l a s   p l a n t a s ,  doiia A., d i j o  "yo l e  pongo  un 
a j o  a m i s  p lantas,  y ya,  no l e s  pasa  nada" y dotia E., "yo d i l u y o  
jabdn de p a s t i l l a  en agua y se 10 bac io  a l a s   t i e r r a " .  



Nuevamente la sesibn indirectamente, propicio la comunicacidn, 
convivencia, ayuda y propusieron plantar  una bugambilia que 
adornara su patio y que les proporcionara sombra. 

Les pedimos  que nos dieran solo  cinco minutos para aplicar 
nuestro instrumento final y lo hicimos hasta esta sesidn pues 
consideramos que habia el mayot- numero  de  personas y cuando 
terminaron platicamos acerca de la organizacidn para el prdsimo 
sdbado que visitarfamas el sembrador de Torquemada en la colonia 
ob re ra . 
El siguiente  sdbado 'ya estabamos listos para dirigirnos al 

sembrador y cada uno llevabamos algo de comida para almorzar 
alld.  Algo que lamentamos mucho ful. el hecho  de que no 
asistieran todos los integrantes del taller de Tomatldn, pero lo 
comprendimos debido a las actividades que cada uno tienen, de 
tal 'suerte que visitaron el sembrador solo 8 personas del 
vecindario. 

Al llegar al Sembrador nos recibid el Dr. Jos# Ignacio y 
comenzh mostrdndanos las  jaulas de aves,  la  tet-raza, el 
estanque, la  fuente, el tortugLtero y  los patos  que tiene. La 
gente  comenzd a desplazarse libremente en todo el sembrador y 
manifest& admiracidn por todo aquello que le rodeaba. Cuando nos 
reunimos en la terraza para disfrutar de los alimentos 
comentamos las; bondades  que  ese espacio nos ofrecia y 
principalmente los adultos expresaran toda lo que podrian hacer 
en su comunidad si se organizaran. Durante la convivencia y el 
almuerzo  hablaron abiertamente sobre los problemas que hay en la 
comunidad, y creemos que se debe a que, se sentian libt-es de 
decirlo pues no habrfa problema de  que alguien los escuchara y 
asf evitar problemas. La sesibn se prolongb  md5 de lo debido y 
los visitantes queriamos continuar en ese espacio lleno de 
tranquilidad e inclusive no queriamos irnos,, pera finalmente nos 
despedimos y salimos satisfechas de sentit- el agrado de haber 
estado ahf. 

El taller Sembradores de Vida cumplid  con el fin que plantea 
la educacidn ambiental general la cual va mds  all4 de un  nivel 
personal al tomar encuenta el factor social, promoviendo la 
capacidad de anAlisis y ges;tidn en situaciones diferentes que 
enfrentan los sujetos  con su medio, tomando encuenta 
conocimientos fundamentales como la conciencia ecolbgica, 
,competencia, comportamiento, participacidn,  motivacion, etc., 
con respecto a promover la capacidad de decisidn de la comunidad 
y estableciendo principios &ticos de r-elacidn  hombre-medio, 
utilizdndose una metodologia de contacto directo con la realidad 
circundante. 

De acuerdo a  los fundamentos que manifiesta la carta de 
Belgrado creemos, que el contenido del tallet- cumplib  con la 
mayorfa de ellas, tomando en cuenta que los vecinos de San 
Antonio TomatlAn manifestaron, el cobrar conciencia tanto del 



I 

medio  ambiente  como  de las problemas  ambientales, conocihdolos 
y manifestando la responsabilidad , un tipo de  comportamiento 
que los lleve a proteger su medio  ambiente pot- medio de la 
participacidn ya sea, individual a yrupal. 
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Al finalizar- con el apartado anterior con respecto al andlisis 
del taller, no queremos dejar de lado el mencionar  que la 
entrevista 'que le hicimos a Tere, representa el eslabbn que 
complement6 el circulo de informacibn  de la  pt-esente tesina 
pues, dentro de las expectativas que se tenian como equipo de 
investigacibn,  era el intercambiar experiencias entre Tere y 
nosotras can respecto a lo trabajado con el grupo de vecinos al 
termino de cada sesibn;  pera debido a  los cumpromisos de ambas 
partes no se pudo efectuar la discusibn sesi6n pot- sesibn y fue 
en &5ta entrevista  en donde conjuntamos ideas,  opiniones, 
et-rores, objetivos, conclusiones y planes a  futuro can respecto 
a  Tomatldn,  tratando de subsanar en In posible lo que nu se 
realizb antes, sin olvidar  que  hubiera  sida md5 enriquecedor 
hacerlo en su momento. 

Ahora bien, el siguiente apartado  realiza una comparacibn de 
los enunciados de asociacibn  aplicados antes y despuks del 
taller  identificando los rubros  en subcategorias las cuales se 
obtuvieron de  un vaciado de frecuencias en bruto realizado con 
anterioridad (ver anexo 1x1. 

6.4 COMPARACION DE ENUNCIADOS DE ASOCIACION. 

TABLA No 1 SUBCATEGORIZACION DE LOS WUBROS 
CORRESPONDIENTES A ENUNCIADOS DE ASOCIACION. 

................................ 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
""""""""""""""""-""""""""""""""" 

PRIMERA APLICACION SEGUNDA APLICACION 
ANTES DESPUES 

* Agentes contaminantes FREC. 
Basura 7 
Smog b 
Contaminacibn 4 
Ruido 4 
Con tam. agua T 4 

T r d f  ico 3 
Tala de arboles 1 

Enfermedades 1 
Per-judica  la salud 1 

No total de asociaciones 30 
No total de sujetos 14 
Media de asociaciones 2.14 

* Repercusiones 

"""- 

Y Agentes contaminantes FREC. 
Easut-a 8 
Contam. aire 7 
Desechos T ...S 

Coches 2 
co2 2 
Ratas 1 

Destruc. capa de ozono 1 
Sobre calentamiento de 
la Tierra 1 

Tala de arboles 2 
Destruc. de la naturaleza 1 

No total de asociaciones 29 
No total de sujetos 9 
Media de asociacidn 3.22 

* Repercusiones 

* Ecolc5pico 

""" 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

................................. 

AMBIENTE SALUDABLE. 

Necesidades FREC. * Necesidades FREC. 
Limpieza 7 Limpieza 7 
Sa 1 ud 2 Salud 1 
Predio limpio 1 Agua  limpia 1 
Hacer- e jet-c i  c io 1 * Ecolbgico 
Buena al imen  tac  i (Jn 1 Arboles 1 

Armon 1 a 1 * Prop bs i tos 
Tranquilidad 1 Reun i rse 1 
Equilibrio 1 No pelear 1 
Ecolbgico Ayuda mutua 1 
Arb0 1 es 3 * Relaciones 
Sin contaminacibn 2 Convivir 2 
Campo 1 
Con una sola mencibn ' No de asociaciones 22 
Educacibn ambiental, No de sujetas 9 
oxigeno,  plantas,  Med  i  a de asoc  i ar- i bn 2.44 
naturaleza y animales. 

No de asociaciones 27 
No de sujetas 14 
Media de asociacibn 1.92 

................................. 

Paz 1 Equi 1 ibrio 1 

""" 

"""_ 

................................. 

Ec I ENESTAR 
................................. 

Necesidades FREC. * 
Sa 1 ud 8 
Tt-abajo 3 
Seguridad 2 
Tranqui 1 idad 
Hogat- 1 * 
Con una sola mencidn 
Aprender,  limpiar, 
batiarse,  expt-esar ideas 
y armon fa 
Relaciones * 
Convivir 2 
Ayuda 1 
Unibn 1 
Ecologico 

Equi 1 ibrio 1 

No  de asociaciones 27 
No de sujetos 14 
Media de asociaciones 1.92 

CI 
L: 

Ecologia 1 

""" 

Necesidades FREC. 
Sa 1 ud 5 
Limpieza 4 
Seguridad 1 
Tranqui 1 idad 1 
CIcc iones 
No quemar at-boles 1 
Tener p lan tas 1 
Contribuf r 1 
No quemar hule 1 
Relaciones 
Amistad 3 
Alegria 1 

No de asociaciones 19 
No de sujetos 9 
Media da asociacianes 2.1 

""_ 

""""""""""""""""""""""""""""""""- 
AYUDA EN FAVOR DE L A  NATURALEZA. 

Acciones FREC. * ACC iones FREC. 
Plantat-  at-boles 4 Cuidado de  plantas 

""""""""""""""""""""""""""""""""- 
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Regar/tener  plantas 4 
Hacer jardines 
No contaminar 2 
Cuidado de At-eas 
verdes 1 
Con una sola mencidn 
Cuidado de animales, 
evitar deterioro, 
separa t- basu t-a, 
no quemar basura, 
campañas ecolbgicas, 
no smog y cuidar lo que 
no5 rodea. 

* Proposi  tos 
Mejorar colonia 4 
Pat-ticipacibn 1 
Higiene 1 
Convivi t- 1 

No  de asociaciones 27 
No de sujetos 14 
Media de asociaciones 1.92 

r) L. 

""" 

arboles, Areas vet-des 
y pat-que5 1 3  
No desperdiciar agua 2 
No usar mucho detarg. 
e insecticida. 2 
No tirar basura 2 
Con una sola menc  i dn 
No contaminar, 
separat- basura, 
purificar el agua, 
reciclar desechos, 
y evitar quemar arboles. 

No de asociaciones 24 
No de sujetos 9 
Media de asaciacidn 2.66 

"""I 

................................ 

PAHTICIPACION COMUNITURIA. 
"""""""""""""""""""""""""""""""" 

* Necesidades ( + I  
Reunirse 
Ayuda 
Participacidn 
Voluntad 
Con una sola mencidn 
Cooperacibn, afecto 
compart i r, mejorar, 
convivencia,  unidn, 
y  beneficio. 

Ti rar menos agua 
Unidn al plan 
No quemat- llantas 
Barrer la calle 

* Relaciones ( - )  

No hay  reun i  bn 
Poca comunicacibn 
Cortante 
Envidia 
Individualismo 
Falta de lider- 

No de asociaciones 
No de sujetos 
Media de asociaciones 

* Accidn 

FREC. 
4 
3 

1 
rl 
rl 

1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

31 
14 

2.2 

r) 
rl 

""_ 

* Propdsi tos FREC. 
Hablar y reunirnos 
para sol. problemas. 4 
&poyo  de los vecinos 2 
Ayuda 2 
Comunicacidn vecinal 1 
Con una sola mencibn 
Participacibn de vecinos, 
tratar de ser  amigos, 
cooperar y no pelear. 

Cuidar plantas 1 
Barrer nuestro  patio 1 
Reciclar basura 1 

No de asociaciones 16 
No de sujetos 9 
Media de asociacidn 1.77 

* Ecoldgico 

""" 



Comparando las repuestas  de la primera y segunda aplicacibn, 
encontramos que en el rubro  de  problemas ambientales el  cual 
dividimos  en  dos subcategot-ias como agentes contaminantes y 
repercusiones  en donde los sujetos estan de acuerdo en que la 
basura y el smog son los principales problemas ambientales; pero 
notamos  que  en la aplicacibn que se hizo despugs del tallet- los 
sujetos utilizan o amplian sus asociaciones para describit-  los 
problemas ambientales. 

Glgunas palabras  que se localizan en las tablas se mencionaron 
a lo largo del taller, recalcando que  existe la posibilidad de 
que los participantes tomaran la iniciativa por informarse sobre 
el significado de &!stas,  lo que  sugiere que se adquirieron y 
manejaron mds conocimientos. 

En el r-ubro ambiente saludable tanto en la primera como  en la 
segunda aplicacih en  la subcategarfa de necesidades con un 
mayor ndtmero de menciones esta la limpieza. Sin embargo, 
encontramos que  en la segunda aplicacidwi el rubro se divide en 
m& subcategorfas y lo podemos atribuir al hecho  de  que las 
personas hicieron mayor ndtmer-o de asociaciones. Los sujetos 
toman encuenta la conciencia y responsabilidad para con la 
naturaleza apartit- de llevar- acabo acciones en favor de  &stay 
tambi9n surgen propbsitos hacia dentro del  predio  en  cuanto a 
las relaciones vecinales creemos  que nos quieresn indicar que 
mejorando sus relaciones su ambiente serd  mds saludable. 

Con respecto al apartado de bienestar, sobre  sale el aspecto 
de salud, convivencia y amistad, creemos  que  para los sujetos la 
salud .depende especificamente de las relaciones interpersonales 
con los vecinos, asi como la tranquilidad personal. Esto lo 
pudimos constatat- en una visita que  realizamos a la comunidad 
posterior al taller, en el cual, algunos de los participantes 
externaron 5u estado fisico, y de la misma forma plantearon su 
afdn por  cambiar o negociar algunas situaciones diflciles que se 
han dado en el predio. Con los distintos puntos  de vista nos 
dimos cuenta que los conflictos en el predio  son estresantes en 
el sentido  que estan afectando la salud de algunos de los 
vecinos. De tal manera  que, existen vfnculos importantes para 
ellos  entre salud-convivencia-amistad. 

En  el rubro  de ayuda a la naturaleza,  los sujetos plantean 
acciones en favor de la naturaleza y tambi8n en beneficio del 
predio; esto se presenta en la primera aplicacibn mientras que 
en la segunda aplicacidn se concretan a  llevar acciones como : 
cuidat-  plantas, dreas verdes y  parques, no desperdiciat-  agua, 
etc,  lo que  nos indica que la actitud hacia la naturaleza cambia 
significativamente ya que estan ccmcientes de los problemas 
ambientales, pero  en su r-eflexibn sobre C5tos, han aprendido 
nuevos  hdbi  tos como propuesta para contrarestar el deterioro 
ambiental, llevando acabo acciones inmediatas empezando por e1 
lugar que hdbitan,  logrando uno de los objetivos del taller. 
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Finalmente  e l   rubro   de   part ic ipacidn  comunitar ia ,  que se 
d i v i d e  en l o   p o s i t i v o  y l o   n e g a t i v o  en la   pr imera  apl icaci&n,  en 
donde los   su je tos  desean reun i rse ,   ayudar ,   s in  embargo e x i s t e  
poca  comunicacibn, la   gente e5 cortante  e i n d i v i d u a l i s t a   e n t r e  
o t ras   ac t i tudes .  Se puede d i s c e r n i r  que e x i s t e   e l  deseo  de 
p a r t i c i p a r   p a r a   l a  busqueda de eioluciones,  pero e l  pesimismo y 
l a  poca  comunicacidn  los  frena. En tanto  que, en l a  segunda 
ap l icac idn  apat-ecen pt-opuestas  para  reunirse,  hablar y 
so lucionar  sus problemas, a trav&s de l a  ayuda  mutua, 
comunicacidn,  participacibn,  amistad y cooperacibn;  siendo e l  
ta l ler   portador   de l   espacio   aprapiado  para   proponer  y negociar 
l a s   d i f e r e n c i a s .  

Comparando las  medias  de  asociacibn  obtenidas  durante  la 
segunda ap l icac idn  de los  enunciados de asociacibn,   los 
resultados  obtenidos  en  la  segunda  aplicacidn  son mds a l t o s  con 
repecto a los   resul tados  obtenidos en la   p r imera  y creemos que 
se debid  a que e1   ta l l e r   p roporc iond  mds conocimiento  para podet- 
asociar  palabr*as a los  rubros,   teniendo  una mejor- concepcidn  de 
los  enunciados.  La (m ica   d i fe renc ia   s ign i f i ca t i va  es que  en e l  
rubro  de  part icipacidn  comunitar ia  la   media es menot- en l a  
d l t ima  ap l icac idn  y suponemos que se pudo  deber a que e l  ,r-ubro 
se d i v i d i d  en  aspectos  negativos y p o s i t i v o s   d e   l a  comunidad, 
s i n  embargo encontramos  mejor  respuesta  positiva en l a  segunda 
ap l icac idn .  
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Despuks de haber realizado la primera categorrizaci&n, 
efectuamos las siguientes relaciones para cada rubro trabajado 
en 10% enunciados de asociacidn. 

PRIMERA APLICACION. 

RUBRO AMBIENTAL 

PROBLEMAS  SOLUCION/NECESIDAD 

RUERO snc I BL 

ANTECEDENTE CONSECUENTE 

Trabajo 
Sa 1 ud 
Convivencia 

"""""""" > Seguridad 
:> Tranqui 1 idad 
:... Armon f a 

"""""""" """""""_ 

RUERO ACCIONES 

Ver-des 

Sociales 

"""""""" 3 arboles, plantas, 

"""""""". ' 2. Mejorar predio, ca5a 
jardines. 

o ambiente inmediato. 

SEGUNDA APLICACION. 

RUBRO AMBIENTAL. 

PROBLEMAS SOLUCION/NECESIDAD 

Contaminacibn 
(a i re-sue 1 o) 

"""""""" 1:. Limpieza y salud 

ASPECTO FSICOLOGICO 

Destruccidn de la 
naturaleza. 

"""""""" .;. Conciencia/r~esponsabilidad 
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RUBRO SOCIAL. 

NECESIDADES/SOL. ASPECTOS PSICOLOGICOS 

RUBRO ACCIONES 

Verdes ----- ::> Plantar,  cuidar, -----> Conciencia/responsabilidad 
arboles, At-eas 
ve~des, parques, 
no desperdiciar 
agua, no can tami nar 
con detergen tes, 
basura e insecticidas, 
reciclar desechos 
y separa basura. 

RUBRO SOC I ALES 

Socialec-------> Mejorar entot-no -I--- :> Ayuda,  apoyo, 
mejorar relaciones cooperac i Bn y 
vecinales convivencia. 
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6.3 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE OPINION 
AMEIENTAL-VECINAL. 

El cuestionario de opinibn ambiental-vecinal fue divido  como 
ya se habfa mencionado en tres rubros  principales (ver anexo No 
VII); el rubro de problemas ambientales, calidad de vida y 
participacibn comunitaria. A su vez, cada rbbro se dividid en 
alternativas ecolbgicos para esto el caso  de participa'cibn 
comunitaria en lo positivo y lo negativo. De tal manera que en 
el andlisis del apartado de problemas ambientales la puntuacidn 
es mds alta  en cuanto a lo  ecolc5gico. Es decir, que en su 
mayoria los sujetos estan de acuerdo en: no desperdiciar agua, 
no tirar basura en las calles, cuidar  plantas y animales entre 

contaminamos. Creemos que  con las respuestas de los  sujetas, hay 
un cambio de actitud durante el taller,  ya que se muestran 
accesibles a transformar su medio ambiente, sin embargo la 
modificacibn de algunas acciones si requieren quizas de  mds 
reforzadores  que provoquen accibn hacia su medio. 

ot ros. Pero tambi&n aceptan que de  alguna manera todos 

En e1 apartado de calidad de vida hay una mayor puntctacibn 
para lo ecolbgico,  ya que los sujetos coinciden en las bondades 
que ofrece el tener animales y plantas, ademds de reconocer  que 
resulta ser  un ambiente mds saludable. Puntualizando que no  por 
este  hecho los vecinos tienen una Area  verde, a pesar  de estar 
de acuerdo con Ia busqueda de una mejor calidad de vida, y esto 
se debe a distintos factores de tipo  personal, familiar o 
vecinal que posteriormente mencionaremos. 

En  el 6ltimo apartado que es el de participacibn comunitaria, 
se divide en lo positivo y negativo del rubro, ubicandose con 
mayor puntuacibn el aspecto positivo, el  cual abarca acciones y 
relaciones de organizacidn,  convivencia, ayuda y participacibn 
en  beneficio  personal y a nivel vecinal (social o predial). Esto 
es que los participantes del taller tratan de buscar la unibn 
como grupo vecinal y lograr la organizacibn para beneficio de 
todos. 

En la siguiente tabla se podrd corrobot-at-  la informacidn sobre 
los puntajes  md5  altos con t-especto al aspecto ecoldgico y a una 
actitud positiva, hacia la comunidad. 
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TABLA No 2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE OPINION 
AMBIENTAL-VECINAL. 

""""""""""""""""""""""""""""""""- 
PROBLEMAS AMBIENTALES. 

PREG  ECOLOGICO FREC. I PREG. NO ECOLOGICO FREC. 

1 a) 12 1 b )  0 
3 a) 5 4 b) 8 
4 a) 1 1  4 b )  1 
9 a) 1 o I 9 b )  1 

14 b) 10  14 a) 2 
17 b )  9. I 17 a) 4 

Fun tuac i 6n 57 Pun tuac i 6n 16 
Med i a 4" 75 Media 1.33 

""""""""""_____I______________""""""""""""- 

I 

I 

T I T 

I 

I 

I 

I 

""" 1 """- 
I 

I 

................................. 

CALIDAD DE VIDA. 
""""""""""""""""""""""""""""""""" 

I 

2 a) 8 2 b) 4 
4 a) 1 1  4 b) 1 
6 a) 1 1  6 b )  0 
7 a) 12  7 b )  1 

1 1  a) 7 1 1  b )  5 
12 a) 12 I 12 b) 0 
15 a) 1 0 15 b )  3 
19 a)  2 19 b )  1 1  

Pun tuac i (5n 73 I Pun tuac i bn 25 
Med i a 6.08 Med i a 2.08 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

""" ; """_ 
I 

I 

................................. 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

FREG. FOSITIVO FREC. I PREG. NEGAT I VO  FREC. 
""""""""""""""""""""""""""""""""" 

I 

I 5 a) 9 5 b) 4 
8 a) 7 8 b) 5 

1 o a)  12 10 b )  1 
13 a) 12 13 b )  1 
16 a) 1 o 16 b )  2 
17 b )  9 17 a) 4 
18 a) 9 18 b )  2 
2 (:I a) 1 (:I : 2ct b )  2 

Pun tuac i dm 78 Pun tuac i 6n 21 
Med i a 6.5 Med i a I .  75 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

""_ ""... 

""""""""""""""""""""""""""""""""- 

Name?-o total .de sujetos; a quienes se les aplicb el 
cuestionario de opinibn ambiental-vecinal fuer-on 12 (vet- anexo 
No VII) 
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En e l  b l t  imo apartado  del   cuest ionar io  se  manejaron  preguntas 
a b i e r t a s  como : "Lo que mds me gusto fu&" y las  respuestas 
obtenidas  fueron  conviv i r ,   aprender de l o s  demds, p a r t i c i p a r  y 
t r a b a j a r  con los  vecinos, e l  tes t imon io  y l a  ensefianza, conocer 
a lgo  nuevo, e l  buen humor y d i spos i c ibn  , la   o r i en tac idn ,   t odo ,  
y aprender a c u i d a r   l a   n a t u r a l e z a .  A p a r t i r  de estas  respuestas 
nos damos cuenta que l a   g e n t e   n e c e s i t a  de  un escenar io en donde 
e l l o s  sean par t ic ipantes,   pues  se  mani f iestan como gente  act iva.  

Ot ra   p regunta   e ra   " lo  que menos me gusto fu&#', a l a  que 
respondieron  no ser puntuales, l a   f a l t a  de p a r t i c i p a c i h  y 
comentarios  fuera de l a  sesidn,  ident i f icamos que de l a s   t r e s  
respuestas l a  de  mayor  mencidn f u e   l a   p r i m e r a  y en r e a l i d a d   l a s  
sesiones  nunca  in ic iaron a l a   h o r a  acordada,  ya que p o r   l a s  
ocupaciones de los  vec inos  habr fa  que esperar que l l e g a r a   l a  
mayoria y esto re t rasaba  la   ses ibn .  

La   s igu ien te   p regun ta   " l o  mds importante que aprendf f u i " ,  a 
l a  que respond ieron   conv iv i r  con los  vec inos,  a p lan ta r ,  a 
cu ida r  a l a   n a t u a l e s a  y t-econocer ert-ores. Con estas  Lt l t imas 
respuestas  nos podemos dar  cuenta de l a   d i s p o s i c i b n  que hubo 
pa ra   t raba ja r  con l a  comunidad y l a  necesidad que t ienen  por  
reeencon t rarse. 

E l  apartado de sugerencias  obtuvo como resu l tados  que: e l  
t a l l e r   d e b i e r a   s e r  mds largo, que se ayudara a o t r a s  
comunidades, que se  hablard  de  o t ros temas, se  buscara un lugar  
apropiado y que se  hablara de l o  que  nos afecta.  

E l   s i gu ien te   anA1 is i s   rep resen tan   l as   resu l tados   ob ten idos  por- 
cada s u j e t o   a l   a p l i c a r s e l e s   e l   c u e s t i o n a r i o  de op in idn  
ambiental-vecinal .  Se o b t i e n e   e l   p u n t a j e   i n d i v i d u a l ,   e l   t o t a l  y 
l a  media  para  cada  rubro d e l  cues t ionar io .  
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6.6 EVALUACION Y ANALISIS DE LA DINAMICA DEL TALLER. 

Utilizamos las teorias  psicoldgicas  expuestas en  el primer 
capi tulo para evaluar y analizar el taller  Sembradores  de Vida; 
efectuando asi, el siguiente andlisis. Comenzaremos pot- 
mencionar como se trabajb en algunas  de las sesiones con las 
dindmicas. 

Cuando el grupo  de  vecinos  trabajd  con la dindmica del COLLAGE 
y durante la primera  aplicacibn de los enunciados  de  asociacibn 
, la gente  'manifest& su inconformidad en  la mayorfa de las 
sesiones con  respecto  a la contaminacibn de basura  presente en 
el Centro  Histdrico  de la Ciudad de M&xico, atribuyendo  este 
descuido  a los vendedores principalmente. Ademds  mencionaron que 
el ruido de los autos  que por ahf transitan, es bastante  molesto 
pues  algunos  de los vecinos tienen gente delicada de  salud, 
inclusive ellos mismos han manifestado  problemas de salud. De 
acuerdo con los resultados  obtenidos de los enunciados  de 
asociacidn, se ubica en los primeros  lugares la salud como parte 
del bienestar, que coinciden con la subcategot-izaci&n obtenida 
de salud-enfermedad,  ambos  tienen como antecedentes  a la 
contaminacibn vs el bienestar, lo que implica la visita que 
hicieron solo  algunos  vecinos  de la comunidad a m&dicos 
naturistas y acupunturistas con e1 deseo  de mejorat- su salud 
ffsica  donde la gente ha buscado  solucionar sus problemas con la 
medicina alternativa. Esta se vincula con pldticas poster-iores 
que  tuvimos  con  vecinos  quienes  nos  comentan  que el ambiente en 
el que viven, a nivel colonia y predio les provoca tensibn, es 
por &to que  creemos  que se da un tipo  de  estr&s  psicolbgico que 
es corndm  en personas  que  habitan en zonas  conflictivas  de &Sta 
ciudad. Los  estresores  provocados por basura, ruido de 
vehfculos, ambiente  fisico y social se corrobora  con la tabla  de 
estresores  ambientales  creada  por  Alfonzo  Valadez en su 
investigacibn  hecha  con  habitantes  de  distintas  zonas  de la 
ciudad de M&xico. (vet- anexo No I )  

Para el caso en particular  de la comunidad  de  Tomatldn, los 
sujetos tomaron la decisidn de iniciar &=te taller en  la 
busqueda  de una propuesta que  modificara de  alguna  manera el 
ambiente en el que viven, esto de acuerdo al planteamiento 
inicial que  se  expuso en la primera  visita a la comunidad. Es 
aqui, precisamente en donde  debemos  de retomat-  el concepto  de 
percepcibn  ambiental, en donde el "individuo  capta,  selecciona y 
organiza las modificaciones  que se dan  en su ambiente"  guiadas 
hacia una toma de decisidn. A partir de la aceptacidn del taller 
se proponen  varias tar-eas y actividades  a t-ealizar,  en donde el 
sujeto vea, oiga, toque, huela, distinga y discrimine  ciertos 
acontecimientos  que  suceden en su alrededor como son los 
problemas  ambientales, las relaciones de  familia o pareja con 
quienes  uno  convive y vive  diariamente, asi como, la convivencia 
con  respecto a la naturaleza,  ambientes con los que el 
capitalino  no  siempre  esta familiarizado.SSon estos aspectos con 
los que se inici6 el sembrador,  observando y reflexionando  sobre 
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el cuidado de seres vivos como plantas, animales quienes nos 
ofrecen benef icios y  ref  lejan de alguna manera nuestra persona. 

Una  de las formas de adaptacidn que ha logrado la comunidad de 
Tomatldn, es al medio fisico en el que viven, tomando encuenta 
que se vive  en  una ciudad conflictiva  en  donde los problemas 
ambientales y sociales no se hacen esperar (v.g.,  smog, 
contaminacihn,  basura,  trafico,  aglomeraciones,  pandillas, etc). 

Sus relaciones vecinales que a lo largo de cada sesidn se 
manifestaron como malas, su falta de organizacidn y cooperacidn, 
en algunos casos la falta de integracidn familiar,  comprensidn, 
ayuda, rechazo y la busqueda de buenas relaciones de pareja 
fueron expresadas en las actividades del taller que sirvid .como 
escenario para exponer sus necesidades y deficiencias a las que 
no han buscado solucidn pero que apartir del taller se a 
reflexionado al respecto. 

Es decir, que todo aquello que los sujetos perciben como malo 
en su comunidad, tambi&n ha  sido  el medio al que se han adaptado 
de alguna manera, pero  que desean cambiar  para vivir mejor. En 
&te sentido consideramos que la comunidad est& dividida en  dos 
subgrupos  (identificandolos  como A y E), cada uno tiene un 
lider, pero el subgrupo fi, lo que demandan es que haya 
organizacibn y requieren la participacidn de todos los vecinos, 
requieren de su cooperacibn, ayuda mutua, en tanto que el otro 
subgrupo E, tal  parece  que no esta interesado en la busqueda de 
soluciones. 

Creemos  que esta falta de unidn se debe a que no se ha 
propiciado ni un espacio ni los m&todoa adecuados para poder 
logar esta conformacihn como grupo. Identificamos que el 
subgrupo A intenta buscar soluciones, aunque abn no sabe  de que 
manera encontrarlas. En la busque de esta conformacibn como 
grupo se debe de buscar la conciliacibn de ambas  partes para 
integrarse en equipo crear  normas y reglas  que el grupo proponga 
y respete, adapatandose a su nuevo sistema. En esta nueva fase 
de la comunidad es en donde se pueden  dar  nuevas investigaciones 
que den elementos a la comunidad para ser mejores. 

Fue entonces cuando, retomamos 105 antecedentes de la 
comunidad,  los  que nos reflejan que en  situaciones  de desastre 
como lo que vivieron en el 85, como damnificados se convierten 
en el grupo de vecinos que al tener metas y objetivos comunes se 
unieron para crear mayor organizacibn y participacidn, ya que la 
tragedia habfa afectado a todos en general; por-  lo tanto 
buscaban sjolucidn a sus problemas "encontrar un lugar  en donde 
vivir". Cuando se lograron los objetivos buscados fue entonces 
cuando se olvidaron de conservar las relaciones  de organizacidn, 
cooperacidn, ayuda mutua, altruismo y  amistad se fueron 
perdiendo y segtln testimosnios de vecinos "nos hizo daiio  la 
propiedad"; y muchos de ellos en un aspecto u otro de volvieron 
individualistas y  egoistas. Ademas, se a dada una 
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pseudoadaptacidn, la que se identifica como sobre vida del 
grupo, m45 no el goce de la salud y el bienestar fisico. 

Creemos  que uno de los objetivos del sembrador  de vida es el 
de  aprender  nuevos  hdbitos  fisicós y sociales,  abarcando 
aspkctos de tipo vecinal, familiar, de pareja e individual. 

Sabemos  que si dio un cambio  de actitud durante el transcurso 
del taller en  el grupo de personas,  identificando como actitudes 
"las  regularidades en los  sentimientos,  pensamientos y 
predisposiciones del individuo  para  actuar en relacidn con algun 
aspecto  de su ambiente" (Secord y Backman, 1964 en Rodriguez 
Flroldo, 1991). En este  sentido se identificd el cambio  de 
actitud en  la comunidad  comparando las respuestas  obtenidas en 
la aplicacidn de redes  semdnticas  antes y dsspuds del taller. 
Los  resultados  obtenidos en primer lugar fue que las personas 
mencionaron sus necesidades  inclusive  expresadas  a lo largo de 
todo el taller  reflejando la problematica en  el predio. Sin 
embargo, en los resultados  obtenidos  de la segunda  aplicacihn, 
los sujetos expresan una postura mdsj activa, al proponer 
soluciones  a su5 problemas  manifestandose su cambio  de actitud y 
sentimos  que tratando  de  buscar un cambio d s  conducta. 

De esta forma, el taller  funge  como un espacio para exponer 
situaciones que acontecen en la comunidad,  reflexionando  sobre 
Cstas y buscando  alternativas  de solucidn. Ahora bien, debido  a 
la falta  de  herramientas  tales  como t&cnicas de relaciones 
humanas,  formas de comunicacidn,  organizacidn de grupos 
vecinales, etc, nuestro  taller da la apertura para t-ealizar 
nuevas intervenciones a  futuro en busqueda de soluciones. 

Rnalizando el taller  desde el punto  de vista de la educacidn 
ambiental y relacionandolo con la carta  de  Belgrado y las metas 
-objetivos de la educacibn ambiental,  encontramos  que las 
acciones  que  plantean los documentos  antes  mencionados  manejados 
a nivel internacional y comparandolos con el programa 
Sembradores  de Vida cumple con los objetivos  implicitos que 
plantea el taller  son los siguientes: 

* Se utiliza el con.tacto directo con la realidad circundante, 
de tal menera que el entorno es el objeto  de aprendizaje. 

* La asimilacidn de conceptos. 
* Desarrollo  de actitudes. 

Dominio  de  destrezass. 

* Cobrar conciencia. 
* El saber 
* ~l comportamiento.. 
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* La competencia. 
3c La participacidn. 

El grupo manifestt, el tener conciencia de sus problema 
ambientales (v.g, basura,  smog,  ruido,  trdfico,etc) y ademds 
reflexionb  sobre  &stos y los expuso durante las  sesiones. 

A1 reconocer  estos  problemas tambien se ubicaron  con respecto 
a la responsabilidad que los seres humanos deben tener hacia el 
cuidado de la naturaleza. A s f  como, las opciones que 
manifestaron para actuar en favor de la misma (ver anexo No 
IX ) .  

El aspecto de competencia de accih lo retoma el taller como 
una forma de busqueda de  soluciones , pero la comunidad no  ha 
manifestado ningun tipo de iniciativa como ya se habfa 
mencionado con anterioridad. La participacibn de algunos  sujetos 
esta latente, pero no existen organizacibn que aproveche esta 
disposicibn para hace  palpables las  soluciones. 

Las metas que manifesta la eduacidn ambiental estan presentes 
en el taller, pero no existe la difusibn suficiente hacia otros 
ambientes buscando  una eduacibn ambiental  no  formal integral a 
nuestra vida. Sin embargo, el taller ha iniciado  ya  a trabajar 
en algunas comunidades. Asf como esta OWG efectua su labor otros 
grupos ecoloyistas promuevan actividades que coma el sembrador 
motive a la busqueda de una conciencia del medio ambiente y de 
la solucidn a sus problemas. 

Dentro de las cosas  que se estan logrando en el taller 
sembradores de vida es la busqueda de  un proceso permanente que 
tenga  una  continuidad, es decir, que sea autogestivo,en 
cualquier ambiente en el que se trabaje, en el que nns 
desemvuelvamos. 

El deseo  de la participacibn comunitaria es un aspecto 
predominante en los vecinos de  San Antonio Tomatldn en Bste 
concepto la gente mezcla aspectos positivos y negativos que 
reflejan su siituacibn  vecinal. Identificamos que la comunidad 
sabe  de sus necesidades como grupo desorganizado y sus 
limitantes que constantemente se manifiestan, dentro de estas 
altimas 5e presenta la poca comunicaci¿m, el individualismo, la 
envidia, la apatia y la falta de conciencia de la gente, en 
contra posicibn a las demandas de el deseo de un lfder que 
motive,  la convivencia, el compartir y la ayuda. 
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6.7 EXPERIENCIAS DEL EQUIPO. 

Nuestra  postura  dentro de las   ses iones   de l   ta l le r ,   fue   ocupar  
e l  puesto como invest igadores y a su vez aprender en e l   t a l l e r .  
Sentimos  que e l   t a l l e r  e5  un re to   pa ra   e l   c rec im ien to   pe rsona l  
en donde ref lexionamos y valoramos  tanto  nuestra  persona como l a  
v i d a  misma. Dentro de l a s   r e f l e x i o n e s  que hicimos,  nos  dimos 
cuenta de  que tenernos muchas cosas a nues t ro   a lcance  para   t ra ta r  
de v i v i r  mejor-, es dec i r ,  contamos  con l a s   p o s i b i l i d a d e s   t a n t o  
f i s i c a s  como psicoldgicas  para  buscar  s iempre una so luc idn  a 
nuest ras  cont rad icc iones.  En e l   t a l l e r  aprendimos a va lo ra r ,  
r e f l e x i o n a r ,  comprometernos  con l o  que deseamo5 hacer y con 
aquel los que ya tenemos a nuestro  alcance y que en ocaciones 
debemos retomar  para  buscar e l   b i e n e s t a r   p r o p i o  y r e f   l e j a t - l o  
h a c i a   l o s  demds. Estamos concientes que somos responsables de 
nuestt-os  problemas y pobreza o r i q u e z a   i n t e r i o r  y debemos 
aprender a valorarnos,  querernos  para  poder lo  afrecer a quienes 
esten  cerca de nosotros y ademds a quienes  not  necesiten, pues 
estamos  inmersos  en un mundo eyo is ta  e i n d i v i d u a l i s t a .  

A l o   l a r g o  de & s t c   t a l l e r  y adn mds cuando  se  concluyd, 
n u e s t r o   s e n t i r  como equipo  fue  d i ferente,   pues en e l   c o n t e n i d a  
de & t e   t a l l e r  nunca se d ieron  fa lsas  esperanzas,   a l   cont rar io  
se  hablb y re f l ex ion6   sob re   l a   ve rdad  y sabre l a   hones t idad de 
nuestros  actos.  

E l  pesimismo a pesar de ser  uno de los   sen t im ien tos  que con 
mayor f recuencia  expresaban  los  sujetos en las   ses iones   se   t ra td  
de e x p l   i c a r  asi como nuestras  conductas  negativas, que  cada  uno 
tenemos h a c i a   l o s  demds y que a f i n  de cuentas  afectan  nuestra 
persona. 

Durante  las  ses iones  de l   ta l ler   aprendimos a a f r o n t a r  
c o n f l i c t o s  que cua lqu ie ra  puede tener,  y f inalmente  aprendimos a 

' t ratar. de comprender a l o s  demds con sus d i f e r e n t e s  forma de 
actuar,   pensar,   de  sent i r ,   s in e l  a fdn  de  juzgar los y con e l  
deseo de t r a t a r  de entenderlos. 

Todo l o   a n t e r i o r  se i n i c i o  con l a s  re f l ex iones   sob re   l as  
bondades que o f r e c e   l a   n a t u r a l e z a   h a c i a  105 seres humanos, 
indicandonos que e l  t-espeto pot. l a  &Sta y su cu idado   imp l i ca   l a  
colaboracidn de cada ind i v iduo ,   e l   cua l   es ta   i nmerso  en su 
prob lemdt i ra  que en ocaciones l e   l i m i t a  u obstruye  para  poder 
desa r ro l l a r   ac t i v i dades   hac ia   e l   amb ien te  que l e  rodea en busca 
de  una ca l i dad  de vida  optima  desconocida, dando l a  pauta  para 
espacios de comunicacidn  con 105 demds. 
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TABLCI No S RESULTADOS POR SUJETO DEL 
CUESTIONARIO DE OPINION AMEIENTAL-VECINAL. """""""""""""""""""""""""-"""""" 

SUJETO A B C TOTAL ITEMS """"""""-""""""""""""""""""""""" 
S1 7 7 7 21 
S 2  6 6 7 19 
SS 7 3 7 17 
S4 CJ 5 6 16 
SS 5 4. 7 16 
S6 4 7 8 19 
S7 4 CJ 4 13 

S9 6 d 6 17 
S 113 6 6 6 18 
S1 1 6 5 4 17 
S12 6 6 7 19 

e 

c 

sa 7 S 8 2 o 
c 

TOTAL PUNTOS 69 64 79 
MEDICI s. 75 J .  3 6.58  c 

............................... 

El cuestionario de opinidn ambiental-vecinal en esta 
modalidad, representa las preguntas  positivas en cada uno  de 
los  rubros y fue aplicado a 12 sujetos, el total de items 
aplicados fueron 20 de los  cuales; ' 'A"  pertenece a  los problemas 
ambientales al que le corresponden 7 items, "E" a calidad de 
vida con 7 items tambi&n y "C" a participacibn comunitaria al 
que corresponden 8 items. La tabla representa el nt3mero de items 
contestado por cada el sujeto  desde el 1 hasta el 12. Como ya se 
menciont, el total de items son 20 pero  en un Caso aparecen 21 
pues, el sujeto  responde  ambos incisos de la misma pregunta. 

En  el andlisis del cuestionario de opinih ambiental-vecinal 
que se hizo  por sujeto, se encontr6 que  el sujeto 1 tiene un 
mayor nllmet-o de respuestas positivas. Creemos que esto se debe a 
que tiene un mayor grado de conciencia en cuanto a integrar cada 
uno  de los  r-ubros  a sus actividades cotidianas apartit- de tener 
conocimiento del taller ; sin embargo el sujeto nllmero 7 tuvo 
mayor dificultad para integrar los tres rubros, ya que el namero 
de  respuestas  positivas es menor en comparacidn con el anterior, 
creemos  que el sujeto tienen resistencia a realizar actividades 
en pro del medio ambienta y vecinal. En su mayot-ia el  nhero  de 
respuestas del resto de los sujetos fluctua entre 20 y 16 puntos 
por rubt-o, observando que algunos sujetos le dan m45 importancia 
a r u b r o s  distintos o bien,  le dan l a  misma importancia  a cada 
uno de ellos. 

La5 medias obtenidas en cada rubrios representan cierto nivel 
de positividad en las respuestas de los  sujetos,  tanto desde el 
punto  de vista ambiental  como  desde el punto  de vista  vecinal. 
fihora bien, si comparamos  estas  resultados  con los obtenidos en 
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Aprende a v i v i r  bien y sabras morir bien. 
Confusio. 



Creemos que lo que obtuvimos del taller Sembradores de Vida fue 
mds alld de obtener una respuesta optimista de la comunidad, 
puesto  que se dieron situaciones en donde el nivel  de 
sensibilizacidn hacia las actividades del taller fue muy alto, a 
tal grado que  nos encontramos limitados  tanto de herramientas 
tedricas como prdcticas para podet- encausar problemas que no 
solo se refet-fan a la basura,  contaminacidn,  ruido, sino  que 
estos eran la pauta pat-a llegar  a problemas muy  ocultos,  tanto 
de tipo  social,  vecinal,  familiar  y  personal. 

Sentimos que la comunidad de  San Antonio  Tomatldn como muchos 
otros grupo de personas,  inclusive nosotros mismos,  tenemos una 
idea  acerca de conceptos de lo que son problemas ambientales, 
ayuda  en favor de la naturaleza y participacibn comunitaria. Lo 
importante de &to es, no solo tener el potencial de 
conocimiento sino encaminarlo a acciones que  nos beneficien  y 
sobre todo que  nos hagan reflexionar, que nos creen la 
motivacidn, e5 decir, la inquietud de que  toda  aquello que hemos 
aprendido lo retribuyamos a  los demds para que en realidad sea 
un  proceso autogestivo. 

/ 

La mayoria de 105 resultados obtenidas planteados par  el 
taller y los objetivos de la investiyacidn son positivos, ya que 
la comunidad respondib a  las  expectativas de estos;. 

La relacibn vecinal que se da en la comunidad  a pesar de tener 
muchos aiios de "conocerse", ref lejan una necesidad por buscar un 
vinculo de comunicacibn, lo que logt-a el acercamiento desde el 
punto de vista  afectivo, la cooperacibn, la  ayuda, el apoyo que 
solo manifiesta la comunidad en  una  minima parte de 5us 
habitantes. 

Durante las sesiones del taller se manifest6 el cambio de 
actitudes y conductas al realizar las dindmicas y actividades de 
las  sesiones, pero lo que detectamos es que quienes participaron 
en el taller  son  las personas que dentro de la comunidad de 
Tomatldn siempre estan dispuestas a colabar-at. y participar en 
tanto que otra gran parte de los vecinas nunca  acudieran  a  las 
sesiones. Sin embargo, creemos qlue el iniciar con estos vecinos 
participantes en el tr-abajo de sensibilizacibn  encaminado a 
buscar el respeto por las seres vivas, por la naturaleza misma, 
as$ como la responsabilidad,  conciencia y r-eflexibn sobre 

, aquello que destruimos, como set-es humanas y que a la  larga nos 
va afectando  a nosotros y a generaciunes  futuras, provacando asl 
la motivacidm  para crear un  tipo de educacibn ambiental llamada 
no formal que modifique hdbitos y costumbres, pat-a  creat- una 
mejor calidad de vida. 
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Tal  como lo dice David Urzell, en su proyecta: "Los nifios como 
105 catalizadores del cambio ambiental en la comunidad", se 
manifest6 mayor intet-ls y pat- tanka  pat-ticipacibn en cada una de 
las sesiones  por  parte  de los niFios y adulescentes. Ct-eemas que 
el inter& se debib a que 5e t r a b a j 6  principalmente con 
situaciones prdcticas basadas en una parte te6rica en donde 
quienes participaban manipulaban aquella informacibn  junto con 
nosotras para transformarla en  algo palpable, algo de lo que 
el los  podfan expresar- a travis de ideas basadas en 
conocimientos,  pldticas, o experiencias las cuales fueron 
tomadas en cuenta sin calificar como  buenas o malas, sino  como 
parte integrante de su propia personalidad como sujetos, 
tratando de respetar las opiniones y diferenciado unas y otras, 
aceptando de alguna manera las crf ticas mds cuntructivas que 
des t t-uc t i vas. 

Con respecto al espacio en el que vive la comunidad los 
participantes manifestaron haber encontrado una alternativa para 
mejorar el aspecto del predio, pero solo fue una propuesta que 
no se llevb acabo y a su vez comprendieron que lo que  ellos 
pueden  hacer por este espacio inmediato lo realizaran sin que 
sea  necesario molestarse 'con los demds por su poca 
participacidn, sino que los beneficios seran para ellos mismos;. 

El Sembrador de Vida, fue el punto de partida para detectar las 
diferencias en la comunidad llevandolos a meditat- y no 

, cuestionar de forma negativa las actividades que cada uno 
realiza, sino  respetar y comprender que cada cabeza es un 'mundo, 
que cada uno de nosotros tenemos procesos diferentes de vida y 
por lo tanto actuamos de acuerdo a estos. 

Otro aspecto fundamental que nos  di6 la pauta para que en 
posteriores investigaciones tt-abajemos con la comunidad, fueron 
los comentarios  que algunos de  ellos hicier-on en el sentido de 
que el taller les ha servido para reflexion sobre la vida de 
di f eren te  manera. 

Con el cuestionario de opinibn ambiental-vecinal corroboramos 
que las actitudes que el grupo de trabaja manifiesta son 
positivas, para seguir adelante en la retroalimentacibn de la 
informacibn  trabajada en el taller. Al realizar-  la comparacibn 
del cuestionario de opinihn con los enunciados de asociacibn 
reunimos mayor informacidn en &te dltimo pues,  los sujetos 
expresaron tanto sus necesidades y problematica asi como las 

I soluciones alternativas para un mejor ambiente y convivencia. 

Analizando el contenido del tallet- Sembradores de Vida en 
comparacidn a la informacibn  que presentan los medios de 
comunicacibn y publicaciones sobre el deterioro ambiental de 
tipo alarmante, el taller inicia su labot- buscando alternativas 
de solucibn desde el entorno inmediato casa,  oficina,  escuela, 
entre otros, comenzando a crear  un mejor ambiente donde vivir-, 
tomando en cuenta la participacidn directa de los sujetos con un 
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proyecto tebrico-prdctico  en &Sta partici.pacibn individual se 
reflexionb  sobre el cuidado que  debiamos tener hacia el Area 
verde que cultivamos, la mascota, la pecera, cualquier ser vivo, 
puntualizando  que .los cuidados  que  demos a &te ser vivo 
ref lejara  los cuidados  que  podemos ofrecer a nosotros mismos y 
hacia los  demas; dentro de un ambiente de integralidad, con todo 
los que nos rodea, desde lo micro hacia lo macro social. 

A pesar- de que el Centro Histbr-ico se localiza en una zona de 
alta densidad y contaminacibn de todo tipo,  la gente  de San 
Antonio Tomatldn se siente orgullosa de vivir en #ste lugar, y 
suponemos que esto se debe al arraigo que manifiestan las 
f ami 1 i as  de genet-ac i dm en generac i bn. 

La conformacibn del grupo de vecinos que participb en  el 
taller se fue consolidando a lo largo de las sesiones con la 
convivencia.,  la participacibn, la ayuda, la cooperacih,  el 
interCs, siendo el grupo h i c o  , exclusivo e irrepetible. 
Dentro de los aspectos que consideramos como limitaciones para 

la investigacibn fue el no tener un lugar- apropiado, pues el 
patio sblo sirve de paso hacia la5 demds viviendas ademds de que 
en ocasiones las condiciones climatolbgicas crearon en los 
participantes desesperacidn e inquietud.  Otra aspecto fue el  no 
'poder encaminar de la mejor manera la informacibn que  surgid de 

' cada persona, ubicando su problemdtica en la btwqueda de 
soluciones; detectdndase conflictos de tipo familiar y personal. 

Las sugerencias  que cansideramos importantes para que en la 
aplicacibn del taller en otras comunidades se mejore tanto el 
contenido como las actividades de cada sesibn. Primero  cumplir 
con todas las actividades de cada sesibn, para que el taller 
cubra con todos los  objetivos. 

Programar los tiempos de actividades y quedar- de acuerdo con 
el equipo  de tt-abajo y la comunidad delimitando bien el tiempo 
de cada  sesibn. 

Preguntar a los participantes cuando deseen que alguna sesidn 
se alargue quedando de acuerdo en un dfa diferente al  de las 
sesiones para asf no perder el seguimiento de la dindmica o de 

, lo contrario las actividades restantes a esa sesibn 
, transportarlas a otros dias o sesiones. 

Elaborar dindmicas apropiadas para los niiios en el caso de que 
algunas de 9stas se tornen tediosas y aburridas para los  pequeños. 
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La siguente  tabla nos representa los aspectos m& estresantes  tanto alrededor 
de la casa como en l a  ciudad. Tomando en cuenta que en los rangos del 1 a 23, 
en donde uno representa e l  menos estresante y 23 e l  m& estresante. 

ESTRESORES  AWBIENTALES 

i 23 Lugares llenos de  basura 1 7  ! 
I 

I 22 Basura 16 i 
i "..l__." __ " _".-I 
I 21 Cantidad  de  Gente  en  Tranporte 1 9  I 

I 20 Cantidad  de  Autos 22 ! 
I 19 Humo de  Canuones Y Autos 21 I 

+-."--." 

c _I_" 

I 18 Embotellamientos 

i 1 7  Destruccidn de  Areas verdes 1 5  
S i 

I 16 smog 20 ,[ 

"______I__ 

i 1 5  Peseros y Microbuses 11 

i 14 Transporte Público 10 I 
I 

i 1 3  Uso de  Clax6n 18 
L. 
i 12 Ruido de Autos y Camones 12 I 
C.".. ̂"I_.._ I 
i 11 Accidentes de T r h i t o  1 3  I 

" 4 

- 

I 10 Humo de P&ricas 1 4  ! 
i 9 Ruido  de Industrias y Comercios 7 1 
I 8 Camiones de  Ruta 100 6 i 
I 7 Alrededores  Casa/Ciudad 9 I 

i 6 Puestos Ambulantes 

- 

t- -----"""-_I_IIx~ I_I 

I""-.""". -_ L 
i 5 Salir a la  Calle 4 ! 
I 

I 4 Presencia de  Gente 5 I 
I 3 Anuncios Publicitarios 1 I 
I 

i 2 Calles 3 c 
i 1 Taxis 2 
I" "" 

FUENTE: Valadez  Ramírez Alfonso (Evaluación  del  Estres  Ambiental) .  1995. b l i c a d o  a 600 Dersonas. 
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CUADRO No 

Pubiicacionea sobre Ed- Ambiental 
(MEXICO) 

Libros 1 
"Equilibrio  Ecologico" 1 989/1990 

"La Republica Mexicana" 

Guias practicas de Educacih Ambiental Temas 
"La basura y el agua 

Manual  de  Educaci6n  Ambiental DIF 
(Preescolar)  (Veracruz y Nuevo Le6n) 

I 

Juegos "Nuestra  Fauna  Silvestre" 
"Animales  Mexicanos en peligro de extincibn" 

(memoramas) 

Materiales Audiovisualer 
Series Radiofonicas Tema 

los animales  mexicanos en peligro  de extincibn" 
(SEDUE. CONAFE e IN- lQWtQQ3) 

Videoteca 
(Dinarnica de ecologia y desarrollo) SEDESOL y Amigos de la Biosfera 

Eventos  Nacionales e lntemadonales 

"Cuniculum y Siglo XX" UNAM e INE 

Congreso  Iberoamericano  de  Educaci6n  Ambiental 1992 

Foros de  Educaci6n  Ambiental UNAM, U de G y UABCS 
I 

Periodicos I 
(suplementos  especiales) La Jornada,  Uno  mas Uno, El Norte y El Nacional 

I 

Cadenas  Radiofonicas Radio  Red,  Radio Mil, Radio  Universidad y 
Radio  Educaci6n 

SEDESOL, 1994. 



... " " . .""" "_" ".- ~ ..-.. .._". .... .. ".. ~ -". 



EVENTOS  DE  INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES Y 
GUBERNAMENTALES  SOBRE  EDUCACION  AMBIENTAL  EN PleXICO 

!- 
!I INSJITUCION  ACTIVIoAD/PROsRAMA/~ÑO 
fL:::""-l-".:i.:~~~~̂":::I;-;=; "" Z""."".""""" -"I( 

! SEDESOL E.lementos  Estrategicos  para  la I 

"" 
~ "_l "I X I I  -1." "II 

. ,. .. . .. ,,.. . 1 

I consolidaci6n  de la  Educaci6n  ambiental 1 
i en  M6xico (1992) ! 
I U P N  Unidad  Mexicali  Fmmoci6n y Oruanizaci6n  de las Regiones ! 
I Pacto  Ecol6gico de Noroeste y Noreste (1994) i 
I Nuevo Le6n I 
IGoblerno  (Acciones Proyecto  Binacional  entre  Mxico-E.E.U.U  sobre 
i Educacl6n  Ambiental) el  Ria  Bravo i 
p "-.."-I"" 1_11 

I Ecociencia A. C. Actividades de Educaci6n  Ambiental  en  Primarias 1 
t...." ~- ___I_ " 

¡ Universidad  Pedaq6gica Maestria  en  Educaci6n  Ambiental I 
i Nacional ( Mexicali ) I 
¡ Fundaci6n  Manantial Segunda Bienal  de  Video Ecol6gico I 

1 

-I t."...."" I _ _ _ _ _ _ ~  

1 Universidad  de  Guadalajara  Educaci6n  Ambiental  en  Revistas I 
IValores Jwemles Bacardi  Video  Ecol6qico I 
IPacto E c o l 6 q i c o  de  Nuevo  Ledn Pruner Foro  Nacional  de  Educaci6n  Ambiental I 
¡Congreso  Estatal  de Segundo Taller  de  Formacidn:  Politica y 1 
IEducaci6n  Amblental  Acci6n  Ambiental  en  %xico 

t".. 4 
1 

! 

~ ___ ll_-~l".l___- 
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HISTORIA DE LA  PSXCOLOGIA C)HBXENTC)L 

I 1961  E.E.U.U (TEXAS) Simpdsi urn i 
1 1963 Inglaterra Conf erenci a 
I 1 

I 1965-1  966  Inglaterra  Seminario I 

I 1966 ' Journal of Social i 
i Isues  (Dedica  artfculo) 1 
i 1969  E.E.U.U.  Publicacibn  de  Tres  Revistas I 
i". 
1 1973 Inglaterra  Universidad  de  Surrey 1 
I Cursos Posgrados ) I 
I 1976  E.E.U.U.  Congreso  Mundial I 
I Psicología y Ecología I 

t" 

c".""-- 

I CanadB.  E.E.U.U Y Gran  Universidades i 
I 1977  Bretaiia  Programas  de  Psicología I 
I Ambiental I 

I Revi  Sta I 
i 1981 Journal of Environmental I 
I PYChO 1 OgY ! 

+ "" l . _ " - ~ ~ _ l ~ - ~ l "  

i 1989-1  990 *xi co Maestría en Psicología 
I Ambiental (UNAM) 

1 1995 Espaiia  Barcelona 
I 

t"" 
Maestría  en  Psicología 
Ambiental 

FUENTE: Jimemr Burillo. 1% 





ENUNCIADOS DE ASOCIACIOIU 
(Redes semanticas) 

INTRUCCIONES:  ESCRIBA  LAS  PRIMAS  PALABRAS  QUE SE  LE  OCURRAN  SOBRE 
LAS  SIGUIENTES  ORACIONES Y NUMERELAS  EN  ORDEN DE  IMPORTANCIA: 

A) PROBLEMAS  AMBIENTALES 

B) AMBIENTE  SALUDABLE 

C) BIENESTAR 

D) LO QUE  PUEDE  HACER  USTED EN FAVOR  DE  LA  NATURALEZA 

E) PARTICIPACION  EN  LA  COMUNIDAD 

F) L O  QUE  HAN  HECHO  LOS  ESTUDIANTES  DE LA UAMI EN SU  COMUNIDAD. 
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Cuestionario de Opini6n Ambiental-Vecinal 

INSTRUCCIONES: Señale  con  cual  de  las  afirmaciones es ta  nxis 

de acuerdo. 
1. 

a) El tirar  agua y desperdiciarla  nos  perjudicar6 a la larga. 
b)  El tener  dinero  me  da derecho a  utilizar el agua  que yo 

quiera. 
2. 

a) Anhelo vivir en el campo 

b )  Me gusta vivir en la  ciudad 

a) El tirar  basura  en las calles  perjudica  el  ambiente. 
b)  De  alguna  manera todos contaminamos. 
4. 

a) Las  plantas y animales  tambiCn  sienten. 
b) No me gusta  regar  las  plantas. 
5.  

a)  Todos  tenemos  ganas de participar. 
b )  A la  gente no le  interesa  participar. 
6.  

a) Los  animales  me  ofrecen  compañía. 
b )  Los animales  huelen  mal. 
7. 

a) Debemos  tener  cuidado con 'la higiene  del  lugar que habitamos. 
b )  Me falta  tiempo  para  mantener  limpia m i  casa. 



8. 

a) Cuando  mis  vecinos  me  ayudan a solucionar  algun  problema,  les 

correspondo. 

b) Mis  problemas  solo  me  atanen. 

9. 

a) Me  gusta  tener  mascotas. 

b) Los animales  son  sucios. 

10. 

a) Deberemos  trabajar  en  conjunto  para  mantener  limpio el p r e d i o .  

b) Yo barro mi pedazo  de  patio  diario. 

11. 

a) Debemos  sentirnos  orgullosos  por vivir en el centro  histdrico. 

b) En el  centro  histdrico hay mayor  contaminaci6n. 

12. 

a) Tener  plantas  en  mi  casa  me  hace  sentir  bien. 

b) Tener  plantas en m i  casa  provoca  mucha  basura. 

13. 

a) Si  nos  organizamos  podemos  lograr  mucho. 

b) Falta  un  lfder  que  motive la participacidn. 

14. 

a) El centro  de la ciudad  no es apropiado  par3 vivir. 

b) Las construcciones d e l  centro hist6rico evocan  recuerdos. 

15. 

a) Estoy  lleno de bendiciones  al  estar  rodeado  de la naturaleza. 
b) El vivir en la ciudad  me  ofrece  comodidad. 



""""""""""""""""""."""""""""""""" 
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L O  MAS  IMPORTANTE QUE APRENDI FUE: 

NOTA: Diseño del cuestionario hecho por Josefina Ramirez Garcia y 

Maria Lorena  German Ramirez, lul4xico 1995. Retonlado para la Tesina 

Educaci6n Ambiental Comunitaria. 





CUESTIOCWIIO DE WINION AWBIENT' VECIMAL 
(Analisfs  del  instrumento  final) 

NOTA: El presente  instrumento  esta  ordenado  de  acuerdo a los 
rubros  que  se  categorizd,  sin  ser  &te  el  orden  en  el que se 
aplicd a la  comunidad. 

PROBLEMAS  AMBIENTALES. 
1. a) El  tirar  agua y desperdiciarla  nos  perjudicar4 a la larga. 

b) El tener  dinero me da  derecho a utilizar  el  agua  que yo 
quiera. 

3. a) El tirar  basura  en  las  calles  perjudica  el  ambiente. 
, b) De  alguna  manera  todos  contaminamos. 

4. a)  Las  plantas y animales  tambitn  sienten. 
b) NO me gusta  regar  las  plantas. 

6. a) Los  animales  me  ofrecen  compañfa. 
b) Los  animales  huelen  mal. 

14. a) El  centro  de la ciudad  no  es  apropiado  para vivir. 
b) Las  construcciones  del  centro  histdrico  evocan  recuerdos. 

17. a)  Nuestra  colonia  es  sucia  porque la gente  no  respeta. 
b) Podemos organizarnos  para  tener  un  ambiente  mejor. 

CALIDAD  DE  VIDA 
2. a) Anhelo vivir en  el  campo. 

b) Me gusta vivir en la ciudad. 
4. a) Las  plantas y animales  tambi4n  sienten. 

7. a) Debemos  tener  cuidado eon la  higiene  del  lugar  que 

b) ~e falta  tiempo para mantener  limpia mi casa. 

b )  No me gusta  regar  las  plantas. 

habitamos. 

9. a) Me gusta  tener  mascotas. 
b) Los  animales  son  sucios. 

11. a) Debemos sentirno orgullosos por vivir en el  centro 
b) En  el  centro  histdrico hay mucha  contaminacidn. 

histdrico. 

12. a) Tener  plantas  en  mi  casa  me  hace  sentir  bien. 
b) Tener  plantas  en mi casa  provoca  mucha  basura. 



15. a) Estoy  lleno de bendiciones  al  estar  rodeado de la 
naturaleza. 

b )  El vivir en la  ciudad  me  ofrece comodidad. 

19. a) La vida es un  subir y bajar, un ir y venir, 
b)  En la vida  uno  debe  de  ser  lo m& recto  posible. 

PARTICIPACION  COMUNITARIA. 
5. a) Todos tenemos ganas de  participar. 

b) A la  gente  no  le  interesa  participar. 

8. a) Cuando  mis  vecinos me ayudan a solucionar  algun  problema, 
les correspondo. 

b) Mis  problemas solo me atañen. 
10. a) Debemos trabajar  en  conjunto  para  mantener  limpio el 

predio. 
b )  Yo barro  mi pedazo de  patio  diario. 

13. a) Si nos  organizamos  podemos  lograr mucho. 
b) Falta  un  lfder  que  motive  la  participacibn. 

16. a) Me siento  agusto al convivir  con  mis  vecinos. 
b) No me es  fAcil  relacionarme  con  los dem$s. 

17. a) Nuestra  colonia  es  sucia  porque  la  gente  no  respeta. 

18. a) No  sabemos  valorar  el  trabajo  de los demds. 

b) Podemos  organizarnos  para  tener un ambiente  mejor. 

b) Las  actividades  que yo realizo son valiosas. 

20. a) S i  convivimos  conoceremos  pequeñas  cosas  de  los demtls. 
b) Los  problemas de mis  vecinos no me  interesan. 

OPINION  SOBRE  EL TALLER. 

Lo que me gust6 fuQ: """""""""""""~ 

" """""-"""""""""" 
Lo M s  importante  que  apredf  fu4: - - 
Iu__""""I~"""""""""""" 

"""""""1"""""""""""""""" 



Sugerencias :"- """"" """ """""""""""" "- " """"""""-"I""""""""" 

Nombre: -~"_u_-""""""""""" 

Edad : " 

Sexo: Femenino( ) Masculino( 1 

Ocupaci6n:- """"" ""_ 
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ALWANDRACARME~HERNESTINA 31/05/95 
DELFINO,SERGIO,h&GDALENA 13:OO pm O 1 6 2 5 7 1445 am 

MIERCOLES ANABEU 
No 2 11:E am 1 3 10 1 13 14 9 : s  am I 

3los193 
MAGDALENAGUADAUIPE,MEJANDRA TALLER SABADO 

NIuo 
KARINA,LUPITAJPSEFlNA 

UUA Y ADRIANA 
m 1l:lOam SERGIO.\IICTOP,ALIClA No 3 4 8 2 12 14 8:22 am n 

1 o/os/ss ALWANDRA.EUGE~JIAANABEL, 
SABADO 

NO 4 11:n un 3 6 o 3 14 17 Q:lSam 111 
17los/ss 
SABADO 

KARINA,MAGDAENA\GUADALUPE, 

Y su NIETA&GEU 
ANGEUCAADRIANA,CARMELITA 

No 5 a o , s A L v m m n  1 O46 am 8 a a a e 8 8:21 am N 

SABADO HERNESTINA.AUU2INA 
No 6 
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A N E X O  No IX 



COMPARACIQN DE FRECUENCIAS EN LA APLICACION DE LOS 
ENUNCIADOS DE ASOCIACIONES ANTES 

Y DESPUES DEL TALLER. 

................................ 

................................ 

3 DE JUNIO R U B R O S  8 DE JULIO 
"""""""""""""""""""""""""""""""" 

PROBLEMAS AMBIENTALES FREC. PROBLEMAS AMBIENTALES FREC. 
Basura 7 Basura 8 
Smog 6 Contaminacion aire 7 
Contaminacibn 4 .  Desechos 3 
Ruido 4 Coches 2 
Contaminacibn de agua 3 C02 2 
T r d f  ico 3 Tala de arboles 2 
Tala de arboles 1 Destruccidn de la  nat. 1 
Enfermedades 1 Ratas 1 
Perjudica la salud 1 Ruido 1 

Destruccibn/capa ozono 1 
Sobrecalentamiento de 
la  Tierra. 1 """"""""-""""""""""""""""""""""" 

AMBIENTE SALUDABLE FREC. AMBIENTE SALUDABLE FREC. 
Limpieza 7 Limpieza 7 
Arboles 3 Convivir 2 
Sa 1 ud 2 Salud 1 
Sin contaminacidn 2 Responsabilidad 1 

' Predio limpio 2 Tapar la basura 1 
Campo 1 Conciencia 1 
Paz 1 No contaminar 1 
Educacibn ambiental 1 No  pelear 1 
O:.: i geno 1 Tener p 1 antas 1 
Armonia 1 Arboles 1 
Hacer ejercicio 1 Equilibria ecolbgico 1 
Plantas 1 Ayuda mutua 1 
Tr-anqu i 1 i dad 1 No hacer  humo 1 
Naturaleza 1 Reun i rse 1 
Animales 1 Agua  limpia 1 
Buena alimentacibn 1 

............................ " 

B I ENESTAR FREC. BIENESTAR FREC. 
Sa 1 ud 8 Salud 5 
Trabajo 3 Limpieza 4 
Seguridad 2 Amistad -c 

Tranqui lidad 
Convivir con los demds 2 No quemar arboles 1 
Ecologi a 1 Tener plantas 1 
Armon i a 1 Contribuit- 1 
Ayuda 1 Seguridad 1 
Hog at- 1 No quemar hule 1 
Aprender 1 Tranqui 1 idad 1 
Un i (5n 1 Unidn al plan 1 
Limpiar 1 Barrer la calle 1 

3 
2 Alegrla 1 



Eañar-se 1 
Equilibrio 1 
Expresar ideas 1 

"."","""~""""""""""~""""""""""""""- 
* AYUDA A LA NATURALEZA FREC. AYUDA A LA NATURALEZA FREC. 

Plantar arboles 4 Cuidado de  plantas y 
Regar y tener plantas 4 arboles 15 
Mejorar la colonia 4 No desperdiciar agua 2 
Hacer- jardines 2 No usar deter-gente/inoect.2 
No contaminat- 2 No tirar basura 2 
Cuidado de Areas verd'es 1 No Contaminar 1 
Evitar el deterioro 1 Separar basura 1 
Separacidn de basura 1 Pur i f icac i dn de agua 1 
No quemar basura 1 Rec ic lar desechos 1 
Campafias ecoldgicas 1 No quemar arbole? 1 
Convivir 1 
No smog 1 
Cuidar lo que  nos rodea 1 

""""""""""""""""""""""""""-""""" 
PART.COMUNITARIA 
Reun i r5e 
Ayuda 
Participacidn 
No hay rectnibn 
Poca comunicacidn 
Voluntad 
Caoperac i (3n 
Afecto 
Compar t i t- 
Me jot-ar 
Convivencia 
Unic5n 
Beneficios 
Or-yani zarse 
Cortante 
Tirar menos agua 
Indjvidualismo 
Envidia 
Mejorar apariencia/salud 
No quemar llantas 
Falta lfdet- que motive 
Unibn al plan 
Barrer la calle 

FREC. 
4 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

c) 
r* 

PART. COMUNITARIA FREC . 
Hablar y reunirnos  para 
salucionar problemas 
del predio 4 
Apoyo a los vecinos 2 
Ayuda 1 
Convivencia vecinal 1 
Participacidn 1 
Ayudar y cuidar plantas 1 
Tratar de ser amigos 1 
Cooperar 1 
No pelear 1 
Bar-r-er- nuestro patio 1 
Reciclar basura 1 

""""""""""""""""-""""""""""""""" 
* LA FRASE COMPLETA EN AYUDA EN FAVOR DE LA NATURALEZA. 



El siguiente rctbro sblo 5e incluyd en la  pt-imera aplicacidn de 
los enunciados  de asociaci(5n. 

................................ 

APORTACIONES DE L A  UAMI A L.A COMUNIDAD FREC. 
Ensefianza  en  tal leres 1 o 
Ayuda 4 

2 
Grupos  ecologistas con niños 2 
Juegos y festivales 1 
Servicio  social 1 
L a b o r  social 1 
Participacidn desinter-esada 1 
Motivacidn 1 
Contribuciones a la comunidad 1 

APOYO 

"""""""""""""""""""""""""""""""- 

En la primera  aplicacidn de las  enunciados de asociacidn el 
total de  sujetos que participaron fueron 14 y en la segunda 
aplicacidn de 10% enunciados fueran 9 sujetos. 

I 



A N E X O  No x 

1.- 

2" 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7 . -  

8.- 

PARTICIPACION  ACTIVA M JOVENES Y ADULTOS. 

EXPLICACION DEL SEMBRADOR DE  LA  COLONIA  OBRERA 
POR  PARTE  DEL  MICTOR  JOSE IGNACIO  PADILLA. 

EXPOSICION  DE  PLA6AS  DEL TEMA PLA6AS EN LAS  PLANTAS. 

TRABAJO EN EQUIPOS. 

PARTICIPACION  DE AMAS DE  CASA. 

CONVIVIO,  ULTIMA  SESION  CON LB COMUNIDAD. 

SEMBRAWIR  DE LA COLONIA  OBRERA. 

CONVIVENCIA. 


	CAPITULO
	Psicologfa Ambiental
	Percepcidn ecoldgica
	;QuC significa un grupo?
	con su medio ambiente
	Estresores ambientales
	Psicologfa Social Comunitaria
	Significado de redes semdnticas
	2.1 Panorama mundial
	2.2 Algunos conceptos sobre ecologfa
	2.3 Breve reseña del movimiento ecologfsta
	2.4 Desarrollo sustentable en MCxico
	CUenca"
	3.2 Deterioro ambiental en Mxico
	educacidn ambiental
	Generalidades sobre tendencias pedagbgicas
	Carta de Belgrado
	informal
	Educacidn ambiental en Mxico
	Tomat 1 dn
	5.2 DiseAo y metodologfa
	5.2.1 TeWb
	5.2.2 Justificacidn
	5.2.3 Objetivos

	5.3 Justificacion de cuestionarios


	CAPITULO
	6.1 Antecedentes de Wrupo 7 Ecologfa A.C
	6.2 Versibn actual del Sembrador de Vida
	6.3 Actividades del taller por sesibn
	6.4 Camparacidn de enunciados por sesi6n
	ambiental-vecinal
	el taller
	6.7 Experiencias del equipo


	Limpieza
	Salud
	Agua limpia
	Arboles
	Paz 1 Equi 1 ibrio
	Tranquilidad 1 Reun i rse
	Equilibrio 1 No pelear
	Ecolbgico Ayuda mutua
	Sin contaminacibn 2 Convivir
	Con una sola mencibn ' No de asociaciones
	Educacibn ambiental No de sujetas
	asociaciones
	sujetas
	Sa 1 ud
	Limpieza
	Seguridad
	Tranqui 1 idad
	L:

	No quemar at-boles
	Tener p lan tas
	Contribuf r
	No quemar hule
	Amistad
	Alegria

	asociaciones
	sujetos
	asociaciones
	sujetos
	I 22 Basura
	l__." __ "
	Cantidad de Gente en Tranporte
	Humo de Canuones Y Autos
	I 18 Embotellamientos
	17 Destruccidn de Areas verdes
	Peseros y Microbuses
	14 Transporte Público
	13 Uso de Clax6n
	12 Ruido de Autos y Camones
	C I_.._
	11 Accidentes de Trhito
	9 Ruido de Industrias y Comercios
	I 8 Camiones de Ruta
	I 7 Alrededores Casa/Ciudad
	I 4 Presencia de Gente
	I 3 Anuncios Publicitarios
	2 Calles
	1 Taxis
	E.lementos Estrategicos para la
	Educaci6n ambiental
	Noroeste y Noreste
	I Nuevo Le6n
	I Ecociencia A C Actividades de Educaci6n Ambiental en Primarias
	___I_ "
	Maestria en Educaci6n Ambiental
	Nacional ( Mexicali )
	¡ Fundaci6n Manantial Segunda Bienal de Video Ecol6gico
	Universidad de Guadalajara Educaci6n Ambiental en Revistas
	IValores Jwemles Bacardi Video Ecol6qico
	IPacto Ecol6qico de Nuevo Ledn Pruner Foro Nacional de Educaci6n Ambiental
	¡Congreso Estatal de Segundo Taller de Formacidn: Politica y
	Basura
	Contaminacion aire
	Desechos
	Coches
	C02
	Tala de arboles
	Destruccidn de la nat
	Ratas
	Ruido
	7 Limpieza
	3 Convivir
	2 Salud
	2 Responsabilidad


	2 Tapar la basura
	1 Conciencia
	1 No contaminar
	1 No pelear
	1 Tener p 1 antas
	1 Arboles
	1 Equilibria ecolbgico
	1 Ayuda mutua
	1 No hacer humo
	1 Reun i rse
	1 Agua limpia
	Buena alimentacibn
	Sa 1 ud 8 Salud
	Trabajo 3 Limpieza
	2 Alegrla
	Convivir con los demds 2 No quemar arboles
	Ecologi a 1 Tener plantas
	Armon i a 1 Contribuit-
	Ayuda 1 Seguridad
	Hog at- 1 No quemar hule
	Aprender 1 Tranqui 1 idad
	Un i (5n 1 Unidn al plan
	Limpiar 1 Barrer la calle
	Expresar ideas
	4 arboles
	4 No desperdiciar agua
	2 No tirar basura
	1 No Contaminar
	1 Separar basura
	1 Pur i f icac i dn de agua
	1 Rec ic lar desechos
	1 No quemar arbole?
	Convivir
	No smog
	Cuidar lo que nos rodea
	del predio
	Apoyo a los vecinos
	Ayuda
	r*

	Convivencia vecinal
	Participacidn
	Ayudar y cuidar plantas
	Tratar de ser amigos
	Cooperar
	No pelear
	Bar-r-er- nuestro patio
	Reciclar basura
	Or-yani zarse
	Cortante
	Tirar menos agua
	Indjvidualismo
	Envidia
	Mejorar apariencia/salud
	No quemar llantas
	Falta lfdet- que motive
	Unibn al plan
	Barrer la calle
	Ayuda
	APOYO
	Grupos ecologistas con niños
	Juegos y festivales
	Servicio social
	Labor social
	Participacidn desinter-esada
	Motivacidn
	Contribuciones a la comunidad



