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PALABRAS INICIALES

El cuidado del ambiente se presenta como una tarea comim y
social que nos pertenece. La suma de este esfuerzo, propuestas,
investigaciOn y practica, debe estar documentada formulando
alternativas que abriran los educadores y promotores
ambientales del Estado de Guanajuato, una perspectiva no solo
del futuro deseado, sino un presente concreto, tangible, que lucha
por un mundo al que se aspira para vivir mejor cada dia.

La publicaciOn de este Manual del Promotor y Educador
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, es resultado de una
iniciativa de coordinaciOn entre la SEMARNAT, a tray& del
CECADESU y el Instituto de Ecologia del Estado de Guanajuato.
El manual nos permite seguir y formar a un educador desde un
punto de vista te6rico y sobretodo practico. Asegura el proceso
continuo, el permanecer y convertirse en un forma de expresiOn,
discusiOn, y de consejo hacia los promotores y educadores
ambientales. A ellos que ahora tienen el compromiso de educar,
formar y la responsabilidad de tomar las decisions en cuestiones
ambientales donde se requiere ademas del conocimiento: valor
y compromiso.

Agradecemos y creemos en el trabajo realizado por Joaquin
Esteba y Javier Reyes, autores de este manual, quienes con su
desempeiio, nos demuestran el compromiso que han adquirido
con la mejora del Medio Ambiente.

Espero que a cada uno de los que tenga la oportunidad de
aprovechar este manual, lo aproveche y sobretodo lo aplique,
difunda y promueva, para ayudar en lo que nos corresponde en
la soluciOn de la problematica ambiental de nuestro entorno.
Fraternalmente,

Rodrigo Estrada Munoz,.
Director General

Instituto de Ecologia de Guanajuato
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Es realmente satisfactorio escribir estas lineas para presentar a
todos los interesados este esfuerzo materializado en un manual.
Como toda experiencia de este tipo, el proceso atravesO momen-
tos de crisis que casi impidieron su terminaciOn. La solidaria ac-
titud de Joaquin Esteva y Javier Reyes para atender las multi-
pies modificaciones surgidas a lo largo de la tarea ha hecho posi-
ble llegar a esta etapa.

La idea del manual fue gestandose en las numerosas reunio-
nes sostenidas con los educadores y educadoras ambientales,
frente al reto de mejorar las practicas pedagogicas que se apli-
can en las mas variadas circunstancias y con los sujetos mas
diversos. Siempre estuvo presente hacer algo que realmente sir-
viera en este propOsito. Por ello, cuando se concluyO el primer
borrador y mas alla de los terminos del contrato suscrito, solici-
te a Joaquin y a Javier probarlo con una primera muestra de
promotores y educadores en un evento realizado en Patzcuaro.
Ahi surgieron las primeras sugerencias para mejorar el conte-
nido y el lenguaje empleado. La prueba se extendiO a varios
talleres celebrados en diferentes regiones del pais. Esa cons-
trucciOn colectiva ha permitido obtener la version que aqui se
presenta. Fue un trabajo arduo que exigiO escuchar voces que
en ocasiones eran divergentes.

Posteriormente, en la etapa del armado final y frente a pro-
blemas de financiamiento para poder publicar la obra en 1998,
la colaboraciOn de la Red de FormaciOn Ambiental para Ameri-
ca Latina y el Caribe del PNUMA y, mas especificamente, el inte-
r& personal de Enrique Leff, quien ya traia en mente una idea
similar, nos ha permitido arribar a buen puerto.

Deseamos que el producto de esta empresa tenga el efecto
esperado por quienes de un modo u otro participamos de ella.

Edgar Gonzalez Gaudiano
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PRESENTACION

Sirven para algo los manuales?

Esta pregunta no parece ser la mejor manera de empezar un
manual, pues es poner en duda la utilidad de su existencia. Pero
consideramos que resulta valid° hacerla, sobre todo para poner
enfasis en las posibilidades y limitaciones de un material de
este tipo.

En primer lugar, la proliferaciOn de manuales sobre casi cual-
quier tema habla por si misma de su utilidad. Generalmente se
trata de una especie de recetarios donde se seiialan las etapas y
pasos secuenciales que alguien debe seguir para obtener un pro-
ducto deseado. Quiza aqui esta su mayor virtud y su mas gran-
de limitaciOn.

Lo primer() porque facilita la comprensiOn, de manera senci-
lla y cronolOgica, del diseno y puesta en practica de algim proce-
so. Para ello se describe cada paso, se ejemplifica y se brindan
sugerencias de c6mo seguir los procedimientos y usar las herra-
mientas especificas. Sin ignorar la reflexiOn, los manuales acen-
tdan elementos de catheter practico.

La limitaciOn se presenta porque cualquier organizaciOn se-
cuencial y esquematica resta a los manuales la posibilidad de
reflejar lo complejo de la realidad. Quienes conocen de cerca los
proyectos educativos saben perfectamente que cada paso es una
encrucijada; las opciones no son sencillas ni se resuelven apli-
cando criterios estandares ni recetas establecidas.

Como todos sabemos, es imposible que los manuales sustitu-
yan la formaciOn, la reflexiOn sistematica, la organizaciOn co-
lectiva del trabajo, pero son, sin duda, una herramienta que,
con una buena disposiciOn para recrearlos, pueden convertirse
en una orientaci6n importante. Ojala este lo logre.



El presente manual esta dirigido a promotores y promotoras
vinculados directamente con grupos y sectores sociales rurales
y urbanos, en el marco de proyectos de desarrollo social y educa-
ciOn ambiental. Estan disenados especialmente para la gente
que requiere una orientaciOn general para diseriar y programar
intervenciones educativas y de desarrollo.

Se trata, por tanto, de un manual que pone ênfasis en la orien-
taciOn practica, que ha eludido de manera intencionada la pro-
fundizaciOn en elementos conceptuales, no porque estos carez-
can de importancia, sino con el fin de facilitar la comprensiOn
del proceso estratógico y metodolOgico que implica trabajar en
programas de desarrollo y de educaciOn ambiental.

Este material se dirige a gente experimentada en programas
cuya preocupaciOn central es la thisqueda de la sustentabilidad.
Consideramos que el caracter general de este documento per-
mite que su contenido pueda adaptarse a diversas areas de la
promociOn social: la producciOn, la organizaciOn y el desarrollo
comunitario, entre otras, aunque se hace especial enfasis en la
educaciOn.

El manual consta de cuatro partes: El plan estrategico, El
plan operativo; La sistematizaciOn, y La evaluaciOn. Cada par-
te incluye diez etapas que deben seguirse durante el proceso de
diseno y puesta en practica de un proyecto de educaciOn am-
biental. Las etapas corresponden a las diez unidades de conte-
nido que posee el manual.

Al final de esta presentaciOn se incluye un esquema con el
proceso general antes mencionado, de tal manera que puedan
apreciarse, en una vision de conjunto, los diferentes momentos
y componentes abordados y descritos en el cuerpo del manual.

Recomendaciones para su use

El empleo de este manual puede darse tanto de manera indivi-
dual como grupal, aunque es mas recomendable una revision
colectiva entre el coordinador o el capacitador y los promotores.



Esta organizado por unidades, de tal forma que estas puedan
consultarse de manera independiente, segdn sea el inter& del
lector. Cabe seiialar que al plantearse un panorama general del
proceso de diseiio y ejecuciOn de un programa de desarrollo so-
cial o educativo, algunas unidades no alcanzan un nivel profun-
do de tratamiento. Es decir, que si el lector busca, por ejemplo,
como realizar de manera detallada un diagnOstico, encontrard
aqui los principales elementos metodolOgicos e instrumentales
para hacerlo, pero con seguridad hallard manuales especializa-
dos en la realizaciOn de diagnOsticos. Lo mismo sucede para te-
mas como la sistematizaciOn o la evaluaciOn.

Por otro lado, este manual perderia mucho sentido si es utili-
zado solo como material de lectura y no se siguen los ejercicios
sugeridos y los cuestionamientos de autoevaluaciOn.

Se ha hecho un esfuerzo para que el procedimiento metodo-
lOgico presentado no se interprete como la via Tunica para elabo-
rar un programa y quede abierta la posibilidad de que la creati-
vidad, y sobre todo los intereses diferenciados de la gente que es
atendida a tray& de los programas educativos y de desarrollo,
sean dos elementos centrales para encontrar los senderos mas
apropiados a las circunstancias que enfrentan.

Finalmente, recomendamos que el esquema final, que a con-
tinuaciOn incluimos, sea consultado cada vez que se inicie la
revision de una unidad, pues de esta forma podra ubicarse cada
etapa en el proceso global que se sigue para disefiar y llevar a
cabo un proyecto de educaciOn ambiental.
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INTRODUCCION

No es dificil encontrar manuales y cuadernos donde se abordan
diferentes aspectos relacionados con la labor de promociOn del
desarrollo social. Encontramos documentos sobre planificaciOn,
viabilidad de proyectos, diseno y realizaciOn de diagnOsticos,
sistematizaciOn y evaluaciOn, elaboraciOn de materiales educa-
tivos, entre otros muchos. El presente manual pretende, quiza
en un afan ambicioso, brindar un panorama de las diferentes
etapas y pasos metodolOgicos que implican el diseno y la puesta
en practica de un programa general de promociOn del desarrollo
local o regional, siempre en el marco de la sustentabilidad am-
biental y con enfasis en procesos de educaciOn ambiental.

La intenciOn de este manual nos lleva a realizar algunas con-
sideraciones preliminares sobre dos aspectos basicos:

• La promociOn social y que es un promotor/a.
• La idea de desarrollo y su aplicaciOn en este manual.

El concepto de promociOn del desarrollo social

Se trata, sin la menor duda, de un concepto no solo complejo,
sino polemic°. Por ejemplo, hay quienes de entrada consideran
que detras del termino promociOn del desarrollo, hay una pos-
tura paternalista y de desvaloraciOn hacia los grupos o sectores
sociales a los que van dirigidos los programas de desarrollo, pues
pareciera que estos grupos o sectores requieren siempre de al-
gun agente externo para que se impulse o promueva el desarro-
llo, de lo contrario prevalecerfa su incapacidad de hacerlo por si
mismos. Pero desde una posiciOn divergente se senala que no
hay tal incapacidad, se trata solo de limitaciones que pueden
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superarse por tales grupos y sectores en la medida en que cuen-
ten con herramientas tecnicas y espacios de decision, de tal ma-
nera que estos puedan hacer valer los principios de autogestiOn
y de participaciOn politica.

Desde nuestra perspectiva, la promociOn del desarrollo debe
inscribirse, en cualesquiera de los casos, con la intenciOn politi-
ca de favorecer el mejoramiento de las condiciones y la calidad
de vida de los grupos y sectores mas perjudicados por el modelo
econemico prevaleciente. Esto obliga a pensar no solamente en
los aspectos vinculados con el bienestar material y de la salud,
sino tambión con las dimensiones humanas relacionadas con
las capacidades de decision, con el sentido pleno de la justicia,
de la equidad y de los derechos humanos. No puede olvidarse la
garantia de que toda persona debe desarrollarse en un ambien-
te natural sano.

Por otro lado, la promocien del desarrollo social tiene varios
actores: los grupos y sectores que participan en los programas.
Estos constituyen, o deberian hacerlo, el sujeto protagonista de
cualquier programa; las agencias e instituciones que impulsan,
dictan politicas y financian los esfuerzos para alcanzar el desa-
rrollo social; los diseriadores de los proyectos y estrategias para
impulsar el desarrollo, quienes en todo momento deben respon-
der a las expectativas e intereses, en ocasiones contradictorios,
de los grupos y sectores sociales, y, finalmente, los capacitado-
res, tecnicos y promotores, en quienes recae buena parte de la
operaciOn directa de los programas y proyectos de desarrollo.

Cada actor tiene sus propias caracteristicas y funciones. Dado
que los destinatarios de este manual son los promotores y pro-
motoras, cabe preguntarse zquienes son y que los caracteriza?
La respuesta esta lejos de ser sencilla, pues hay tantos tipos de
promotores casi como proyectos de desarrollo existen, sin em-
bargo, intentaremos una caracterizacien general:

• El promotor o promotora es generalmente una persona que
posee un nivel educativo o una capacidad especifica que no
tiene el promedio del grupo o sector social al que van dirigi-
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dos los programas de desarrollo. Ello no implica que se trate
obligatoriamente de un agente externo ni mucho menos que
tenga un alto grado de escolaridad.

• Su principal funciOn consiste, como su nombre lo indica, ser
el impulsor o motor de actividades de catheter colectivo en
beneficio de los grupos o sectores. Por lo tanto, su interven-
cion debe ser intencionada, con un propOsito claro y con un
evidente compromiso hacia los beneficiarios.

• Mantiene un contacto estrecho y frecuente con los hombres y
mujeres beneficiarios del proyecto de desarrollo, lo que le
implica participar en diversas etapas del proceso.

• Su papel le exige conocer herramientas de catheter concep-
tual y metodolOgico que le permitan brindar el apoyo o la
asesorla en el momento que lo requieran los grupos o secto-
res sociales protagonistas del proyecto de desarrollo.

• Muchas veces, una de las funciones centrales del promotor es
la de fungir como puente y facilitador de la comunicaciOn en-
tre los tecnicos y expertos en determinadas materias y los
grupos y sectores sociales del programa de desarrollo. Esta
funci6n exige a los participantes manejar no solo aspectos
tecnicos, sino niveles de lenguaje distintos, y tener una mar-
cada sensibilidad para facilitar la comprensiOn de los proble-
mas y sus soluciones.

Por lo anterior, no puede definirse a quienes realizan la labor
de promociOn por su posiciOn ideolOgica, nivel educativo, edad,
campo de conocimiento, especialidad, grado de experiencia o
pertenencia social. Mas Bien, un promotor o promotora tiene
como caracteristica central su permanente contacto con los gru-
pos y sectores sociales, generalmente marginados, que debe apo-
yar para que estos gestionen y tomen en sus manos su propio
proceso de desarrollo social.



JoaquinEstevaP. I JavierReyesR.

La idea de desarrollo

Hoy en dia, ante el evidente fracaso por extender el progreso
a todas las areas y sectores de las sociedades modernas, es
frecuente encontrar a teOricos sociales que se resisten a usar
el termino desarrollo. Los fundamentos criticos de quienes
lo hacen son, en terminos generales, sumamente validos. Pero
al dejar de emplear ese termino no han propuesto otro que
denote con la misma fuerza la urgente necesidad de brindar
y garantizar a los sectores mas desprovistos la oportunidad
de mejorar sus condiciones de vida y de avanzar en su proce-
so de madurez politica.

Por tanto, cabe aclarar que al hablar de desarrollo en este
manual no se propone el concepto convencional ligado al cre-
cimiento econOmico inagotable, al incremento en el consu-
mo, a la industrializaciOn a ultranza, a la urbanizaciOn des-
mesurada, a la tecnificaciOn de todas las dimensiones de la
vida. No, en nuestro caso ligamos de manera indisoluble la
idea de desarrollo al concepto de sustentabilidad ecologica,
econOmica y social, lo cual explicaremos mas adelante.

Es decir, en el presente documento hacemos referencia a
un tipo de desarrollo que, a diferencia del convencional, no
tiene como prioridad la conquista de los mercados basada en
la expansion productiva, sino la satisfacciOn de las necesida-
des de los ciudadanos/as, en el marco de la mayor equidad
posible.

El desarrollo sustentable es el marco de este manual. Bien
sabemos que el termino se presta a multiples interpretacio-
nes y es sumamente polemico, pero no podemos dejar de con-
siderarlo como referente al que debemos atender en nuestra
practica educativa. En el ejemplo del marco teOrico se hace
una breve reflexiOn sobre dicho concepto, por lo que ahora
solo nos hemos limitado a enunciarlo.





La elaboraciOn del plan estrategico de un proyecto educativo o
de desarrollo incluye cuatro etapas, a cada una se le asignard
una unidad de estudio:

1 2 3 4

ElaboraciOn ElaboraciemEtapa
preparatoria del marco

conceptual
del marco de

referencia

SelecciOn de
comunidades

UNIDAD 1: LA ETAPA PREPARATORIA

Objetivos de la unidad

• Conocer los pasos preparativos para iniciar el diseiio de un
proyecto de desarrollo social o educativo.

• Reflexionar sobre las caracteristicas personales y tecnicas que
idealmente deben cumplir los miembros de un equipo de pro-
mociOn del desarrollo.

(21.ce se entiende por etapa
preparatoria y que pasos requiere?

Esta primera etapa puede llegar a tener problemas operativos
o enfrentar dificultades administrativas, pero en terminos con-
ceptuales y metodolOgicos es bastante sencilla, asi que se revi-
saran solo algunas sugerencias generales para cumplirla.
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Por etapa preparatoria entendemos una serie de actividades
realizadas antes de diseiiar y elaborar lo que es un programa

de desarrollo o de educaciOn.

Pasos de la etapa preparatoria

Por lo general esta etapa comprende los pasos que a continua-
don desglosamos.

El montaje inicial. Es la labor de preparar las condiciones ma-
teriales minimas para que opere un proyecto. Todo esfuerzo co-
lectivo exige este paso, ya sea una organizaciOn social, un orga-
nismo civil, una instituciOn de gobierno o alguna otra.

Este primer paso implica obtener los elementos de infraes-
tructura necesarios para operar un proyecto: oficina, papeleria,
materiales de trabajo, vehiculo, computadora, de acuerdo con el
tamaiio del proyecto y las capacidades financieras.

Conformacion del equipo. Las virtudes anheladas por todo equi-
po de trabajo son: compromiso o mistica, interdisciplinariedad
y capacidad tecnica. Sin embargo, no es facil conseguirlas. Por
lo mismo, muchas veces es necesario planear un proceso de
interiorizaciOn y capacitaciOn del equipo de trabajo, lo que re-
quiere tiempo y, en no pocas ocasiones, la asesoria externa.

Un equipo no se conforma de una vez y para siempre; tampo-
co desde el arranque del proyecto se requiere a todo el personal.
De ahi la necesidad de prever los posibles movimientos de per-
sonal que deberan realizarse a lo largo del programa o proyecto.

El tamaiio y el tipo de conformaciOn de un equipo de trabajo
dependera de diversos factores: cantidad de recursos, preten-
siones del proyecto, politicas institucionales, personal capacita-
do accesible, entre otros. Conviene tomar en cuenta que un equi-
po equilibrado debe incluir la participaciOn de gente con una
formaciOn preferentemente heterogenea: tecnicos/as, universi-
tarios/as de las ciencias sociales y de las ciencias biologicas. Las
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especialidades dependeran del tipo de proyecto a impulsar; por
ejemplo, si se trata de un trabajo educativo es recomendable
que este presente en el equipo algan pedagogo, psicologo educa-
tivo, comunicOlogo, educador, que den sustento pedagogico a las
actividades, aunque siempre es conveniente la presencia de al-
guien mas que conozca los temas a desarrollar.

Finalmente, es importante contar desde un principio con el
apoyo de una o mas personas de la comunidad o region en la que
se llevara a cabo el proyecto, procurando que represente los in-
tereses de esta. Ello eleva las posibilidades de exito.

Definicion de la estructura y funciones del equipo. Una vez que
el equipo inicial se ha conformado, es preciso establecer con cla-
ridad que nivel de responsabilidad y cuales funciones debera
cubrir por el mismo durante las primeras etapas del proyecto o
programa.

Definir desde un principio una estructura facilita los niveles
de coordinaciOn y establece quien y con que supervision debera
desempenar las acciones iniciales del programa o proyecto. Es
importante enfatizar que cualquiera que sea la estructura, los
principios de democracia y participaciOn plena resultan inelu-

Profesionales
de las

ciencias biolOgicas



Asesores
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dibles. Un ejemplo de estructura puede ser el siguiente, pero cabe
enfatizar que puede haber tantos diferentes como proyectos exis-
ten:

Asamblea de todo el
equipo del proyecto

Area
administrativa

Coordinackin
del proyecto

Area
	

Area
	

Area
de	 de educaciOn y	 de desarrollo

investigaciOn	 comunicaciOn	 tecnolOgico

Ejercicio

Imagina, o usa como referencia to propio trabajo, que debes
montar un nuevo proyecto en funciOn de lo anterior.

• Haz una lista de lo que consideras necesario para lograr un
buen montaje institucional.

• Dibuja el esquema de la estructura inicial, serialando el perfil
de la gente que formarla el equipo.
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Cuestionario de autoevaluaciOn

Al final de cada unidad encontrards algunas preguntas, cuyas
respuestas deberas anotar en una hoja aparte. No se trata de
un examen, sino de un instrumento que to permitird evaluar
los conocimientos que adquiriste con la revision de cada una de
las unidades.

1. i,Quê se requiere tener antes de iniciar el disefio de un pro-
yecto educativo?

2. i,Que caracteristicas son necesarias en alguien que es o quie-
re ser promotor del desarrollo o de la educaciOn ambiental?



UNIDAD 2: EL MARCO IL 
)RICO

Objetivos de la unidad

■ Comprender cuales son los elementos basicos que componen
el marco teOrico de un proyecto de desarrollo y educaciOn am-
biental.

■ Reconocer el procedimiento general seguido para elaborar un
marco teOrico.

■ Con ocer algunas herramientas basicas para desarrollar un
marco te6rico.

(2r.të es un marco teOrico?

Al revisar la literatura sobre formulaciOn de proyectos, es fre-
cuente en contrar una notable ausencia del tema de marcos te6-
ricos. Esto significa que muchas veces se priorizan los plantea-
mientos estrategicos, metodolOgicos y operativos de las propues-
tas educativas y de desarrollo, dandole minima o nula impor-
tancia a la definiciOn teOrica. El caso es que aun implicitamen-
te, detras de todo proyecto siempre hay una postura teOrico-
conceptual y, por tanto, conviene explicarla, no solo con el pro-
p6sito de hacer mas claro el proyecto a quien lo lee, sino tam-
hien para reflexionar y ubicar posturas para quien lo redacta.

No incluir un marco teOrico dentro de un proyecto resulta
ciertamente muy cOmodo, pero puede provocar una desorienta-
don general en los planteamientos basicos. No tomar una posi-
tion politica (que no necesariamente debe ser partidista) ni ex-
plicar con claridad desde que postura teOrica se interpreta la
realidad en la que se trata de incidir, deja incompleto cualquier
proyecto de catheter social.

El marco teOrico de un proyecto no pretende hacer referencia
a toda la teoria existente sobre un determinado tema; es un
apartado con limitaciones y con un nivel razonable de especifi-
cidad. Las ideas contenidas en el marco teOrico no pretenden

27



Joaquin Esteva P. / Javier Reyes R.

explicarlo todo, solo los aspectos que tienen una intima relaciOn
con las actividades que impulsard el proyecto. Un marco te6rico
demasiado general o vago no aporta elementos especificos que
orienten el proyecto en el que se inscribe. Por ello, el marco
te6rico es el cuerpo de ideas y conceptos especificos que orien-
tan la postura politica y estrategica de un proyecto de desarro-
llo o educativo.

En este sentido, un marco teOrico sirve para:

• fijar, por parte de los autores o autoras, la posiciOn teOrica o
conceptual desde la que interpretan la problematica general
en la que se inscribe el proyecto y, en consecuencia, plantear
los principales problemas identificados;

• definir la causalidad de la problematica citada;
• definir el tipo de sociedad al que se aspira, los valores, el im-

perativo etico, que se busca mas alla de la realizaciOn de las
actividades previstas en el proyecto, y

• orientar la vision estrategica y metodolOgica del proyecto, lo
cual implica explicar de la mejor manera las alternativas que
pueden seguirse para solucionar la problematica de la que se
ha partido.

C'Orno se elabora un marco teOrico?

No existe un procedimiento imico para elaborar un marco teOri-
co; depende mucho de los estilos que cada persona o grupo ten-
gan para elaborar un documento. Por tanto, aqui se sefialan
cuatro pasos generales que podran ser adaptados a las maneras
particulares de trabajar.

23
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Etapa
preparatoria

Elaboration del
marco conceptual

ElaborationEl a
del marcom	ded

referencia
SelecciOn de
comunidades

I) Definici6n del
esquema inicial.
2) InvestigaciOn
documental.
3) Revision del
esquema.
4) RedacciOn.

Pasos para elaborar un marco teOrico

1) Se hace un esquema inicial con las ideas generales que
desarrolladas en el texto. Este esquema ayuda a tener no
solo una vision general sobre el contenido del marco teOrico,
sino que tambien se pueden establecer las relaciones entre
las distintas ideas que seran desarrolladas en el. De la clari-
dad del esquema depende mucho la facilidad con la que se
podra escribir posteriormente dicho marco.

2) Se realiza una investigaciOn documental con la que pueda
ahondarse en la reflexiOn sobre las ideas definidas en el es-
quema. Para ello conviene elaborar fichas bibliograficas cla-
sificadas y agrupadas segiln los temas que abordan y en es-
trecha relaciOn con el referido esquema. La investigaciOn tam-
hien puede conducir a realizar entrevistas a expertos, a la
revision de videos u otras fuentes que enriquezcan la infor-
macion sobre el tema.

3) Una vez terminada la investigaciOn documental, se revisa el
esquema nuevamente para analizar si todavla es pertinente
o conveniente hacerle ajustes que lo aclaren o enriquezcan.

4) Finalmente se redacta una primera version del marco teOri-
co, la cual puede sufrir diversos cambios y ajustes, de acuer-
do con las propias sugerencias del equipo o de asesores exter-
nos, hasta tener el producto esperado y funcional para el pro-
yecto que se esta elaborando.
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Que elementos debe contener un marco tearico?

Por lo general, el marco teOrico de un programa o proyecto no es
un tratado profundo sobre el tema. Su finalidad, como hemos
visto, no es dictar catedra ni mostrar amplios conocimientos,
sino ubicar la posicion teOrica de los autores del proyecto frente
al problema que se trate. Por lo tanto, entre cinco y doce cuarti-
llas es una buena extension para este tipo de apartado. Desde
luego, este niimero de paginas es solo una referenda, de ningu-
na manera un requisito a cumplir, pues la extension depende
de varios factores, como el tipo de proyecto, el ambito en el que
se presenta, el tema a abordar, los estilos de quienes lo elabo-
ran, entre otros. Un proyecto de investigaciOn, por ejemplo, re-
querird de un marco teOrico mas especifico y, por lo tanto, su
extension sera mayor.

Los elementos de un marco teOrico tienen una estrecha rela-
tion con la utilidad que este tiene para el proyecto (vease el
punto 1), de ahi que es conveniente considerar los siguientes
componentes para elaborar dicho marco:

a) Una interpretaciOn general de la sociedad sobre los aspectos
que abordard el proyecto: educativos, de desarrollo, ambien-
tales, comunicativos, productivos, recreativos u otros. Si bien
aqui pueden serialarse las virtudes y potencialidades en la
sociedad, lo importante es problematizar esa realidad.

b) Desde la perspectiva de quienes elaboran el proyecto, deben
serialarse las causas de fondo de los problemas que se preten-
den atacar. Se pueden incluir tambien razones por las que no
se comparten otros enfoques de la problematica. Conviene,
hasta donde sea posible, identificar el o los actores sociales
que mas contribuyen a provocar los problemas.

c) Los principios conceptuales y estrategicos que fundamentan
y hacen viables los planteamientos operativos centrales del
proyecto, es decir, las alternativas de soluciOn.

d) La definiciOn de los terminos y conceptos centrales emplea-
dos con mas frecuencia en el proyecto, por ejemplo, desarro-
llo sustentable, educaciOn ambiental, teoria  de genero u otros. 
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Ejemplo de un marco te6rico

A continuaciOn to presentamos un ejemplo del tipo de contenido
que puede tener el marco teOrico de un proyecto de educaciOn
ambiental. Se trata de una muestra en la que puedes encontrar
algunos elementos de orientaciOn para elaborar to propio mar-
co tairico. En este ejemplo se desarrollan ideas de catheter ge-
neral que abordan temas relacionados con la educaciOn ambien-
tal, de manera que, aparte de servir de muestra, este apartado
pretende proporcionarte algunos elementos teOricos basicos.

De acuerdo con las sugerencias planteadas anteriormente,
en seguida se presenta el esquema del marco tairico disenado
antes de su desarrollo y redacciOn. Con la elaboraciOn del es-
quema, como ya se senalO, pueden establecerse las ideas cen-
trales, su relaciOn y la secuencia con las que se desarrollaran.



Joaquin Esteva P. / Javier Reyes R.

Descripciem
de la problematica


Los fracasos del desarrollo)

Las causas


El modelos de desarrollo convencional)

Propuesta de alternativa
general de soluciem


Las propuestas del desarrollo sustentable)

La propuesta especifica
del proyecto

en materia educativa

El papel de la educaciOn ambiental)

Desarrollo del ejemplo del marco te6rico.
Los fracasos del desarrollo

La sociedad contemporanea vive una aguda problematica que
abarca no solo los aspectos ecolOgicos, sino tambien las dimen
siones politica, econOmica, cultural y espiritual. Esto es conse
cuencia de un modelo de desarrollo identificado como moderni
zaciOn o industrialismo, impulsado practicamente en la mayo
ria de los paises del mundo. Entre las consecuencias negativas
mas evidentes de este modelo se encuentran las siguientes.
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Contrario a sus postulados, el tipo de desarrollo predominan-
te en el presente siglo ha generado cada vez mayor cantidad de
pobres en el planeta. Por ejemplo, mas de 14 millones de nilios
menores de 5 aiios mueren anualmente por problemas relacio-
nados con el hambre. Los llamados 'Daises en desarrollo poseen
serios problemas de crecimiento demografico y alrededor de la
mitad de la poblaciOn vive en situaciones de pobreza y cerca de
la tercera parte en pobreza extrema. La pobreza se ha converti-
do en un fenOmeno cousin y de preocupante presencia en los
'Daises altamente desarrollados, esto demuestra que aun en las
regiones mas exitosas del industrialismo, la injusticia econOmi-
ca cuestiona el sustento etico del modelo social prevaleciente.

Aunado a los serios problemas econOmicos, los sistemas poli-
ticos, con todo y sus avances, muchas veces relativos en termi-
nos de democratizaciOn formal, han ido perfilando sociedades
donde predominan el centralismo, la exclusion ciudadana en la
toma de decisiones pdblicas, la ineficacia administrativa o la
corrupciOn. Eso ha provocado que la esfera del poder formal este
ampliamente desacreditada y que la democracia representati-
va se considere limitada y de relativo valor para ampliar los
ambitos de participaciOn social.

Por otra parte, en las sociedades modernas predomina un re-
pertorio de valores que contribuyen poco a la bdsqueda del bien
colectivo. La productividad, la eficiencia, la competitividad, la
calidad total son valores que tienden a acentuar la acumulaciOn
material y el individualismo, en el marco de una feroz compe-
tencia, en vez de impulsar la construcciOn de vinculos sociales
sOlidos que permitan encontrar vias de soluciOn a los problemas
actuales.

Como consecuencia de la pobreza material y espiritual de los
conglomerados humanos, especialmente los urbanos, han ido
en aumento las situaciones de violencia, delincuencia, incerti-
dumbre, fanatismo, desprecio y cinismo. Por su parte, el modelo
educativo y principalmente los medios masivos de comunica-
cion han impulsado valores en los que se sustenta la sociedad
de consumo.



JoaquinEstevaP. / JauierReyesR.

Ademas, la profunda incompatibilidad entre el ritmo en el que
las sociedades humanas extraen recursos naturales para su de-
sarrollo y el ritmo en el que la naturaleza se repone de esa ex-
tracciOn han provocado un grave panorama de deterioro ecolOgi-
co. Esta problematica se expresa en el acelerado desgaste de los
recursos renovables y no renovables; la producciOn desmesura-
da de desechos y la consecuente contaminaciOn; la transforma-
ciOn de los ecosistemas y el dario ecolOgico.

El modelo de desarrollo convencional

Una vision maniquea de la realidad facilmente puede conducir-
nos a rechazar o etiquetar negativamente todas las intenciones
y expresiones del modelo de desarrollo predominante; y si bien
ha tenido beneficios, no podemos dejar de reconocer una serie
de dalios sociales y ecologicos, como la acelerada depredaciOn
ecolOgica, la profunda inequidad social y una desigual partici-
paci6n politica, entre otros.

El actual modelo de desarrollo ha tratado de imponerse en la
mayoria de los 'Daises, de manera homogenea y estandarizada,
con base en la promesa de que el incremento ilimitado de la
producciOn de bienes y servicios (el llamado crecimiento salvaje)
traeria consigo, no la disoluciOn de las diferencias sociales y eco-
nOmicas, sino mejores condiciones de vida para los sectores po-
bres. Es evidente que tal promesa no solo esta lejos de cumplir-
se, sino que es practicamente inalcanzable. La esperanza del
inacabable progreso tecnico y material ha encontrado un limite:
los topes de la naturaleza para sostener dicha intenciOn.

Detras de la idea del desarrollo, entendido como crecimiento
econOmico, estuvo siempre considerar los bienes naturales (agua,
bosques, aire, tierra, etc.) como elementos gratuitos, cuyo des-
gaste nadie debia pagar, pero su agotamiento o contaminaciOn
ha obligado a cambiar radicalmente esta concepciOn. Es decir,
cuando el desarrollo convencional ha sido exitoso, por lograr un
alto incremento en la producciOn, los resultados en terminos
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ambientales han sido desastrosos: generaciOn de una enorme
cantidad de desechos, agotamiento de los recursos renovables y
no renovables, afectaciOn profunda de los ecosistemas.

Por otro lado, el desarrollo tecnolOgico ha estado fundamen-
tado en el deseo, entre otros, de eliminar la fuerza del trabajo,
es decir, la de disminuir la contrataciOn de mano de obra para
garantizar mayor beneficio al capital. El efecto ha sido, por un
lado, el desarrollo inusitado y admirable de la tecnologia y, por
otro, la escasez de fuentes laborales para grandes masas de tra-
bajadores. Tampoco la alta tecnologia ha logrado liberar al hu-
mano de las fuertes cargas de trabajo, pues mas bien una carac-
teristica del ciudadano moderno es la intensidad y la dedicaciOn
de mas de ocho horas diarias al empleo. En el polo opuesto, re-
ducida elite econOmica ye ampliar las ofertas de consumo sun-
tuario, el cual no pocas veces ejerce considerable presiOn sobre
los recursos naturales. Asi, la concentraciOn econ6mica y de de-
cision politica es consecuencia directa de un modelo de desarro-
llo tecnocratico y productivista.

Las propuestas del desarrollo sustentable

En las reuniones internacionales de Estocolmo, en 1972, y la de
Rio de Janeiro, de 1992, donde el tema central fue el deterioro
ambiental del planeta, se fue consolidando el termino de desa-
rrollo sustentable. Cabe alertar sobre el empleo de dicho termi-
no, pues lo usan con la misma facilidad quienes tienen concep-
tos opuestos sobre lo que debe significar. Desde nuestra postu-
ra, el desarrollo sustentable no puede tener un solo significado,
pues se caeria en el error de aplicar sus propuestas a cualquier
circunstancia o contexto; no implica que cualquier definiciOn
sea aceptable, sobre todo si se trata de un disfraz de las postu-
ral econOmicas basadas en la concepciOn del mercado como re-
gulador absoluto de la sociedad.

Definir que se entiende por desarrollo sustentable, lo cual equi-
vale en otras palabras a definir que tipo de sociedad se aspira,
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debe ser tarea de cada pais y region para dar cauce a los movi-
mientos sociales preocupados por construir mejores condiciones
de vida. Esto significa que es preciso defender el respeto a la di-
versidad cultural y ecologica como un valor fundamental del
desarrollo sustentable, sin llegar a imponer un solo esquema de
desarrollo.

Sin embargo, si habria algunas caracteristicas y principios
centrales que deben considerarse en cualquier definiciOn, entre
las que destacamos los siguientes:

• Respeto a los ritmos de renovabilidad o regeneraciOn de los
recursos naturales.

• Equidad social.
• Mejoramiento de la calidad de vida.
• Ampliar los margenes de participaciOn social.

Lo anterior no permite asumir la postura ingenua del "creci-
miento cero", como medida extrema para la preservaciOn eco16-
gica, pues se reconoce que los 'Daises pobres, y dentro de estos
los sectores mas marginados, requieren del crecimiento econ6-
mico para garantizar condiciones de vida aceptables para su
poblaciOn. Por tanto, el desarrollo sustentable implica garanti-
zar a la poblaciOn no solo un ambiente sano, sino tambien los
medios productivos para tener niveles de vida dignos.

Ademas, llevar a la practica estos principios sera poco proba-
ble a tray& de llamados voluntaristas y medidas coercitivas.
Es necesario crear mecanismos e instituciones de control social
que planifiquen y regulen el manejo adecuado de los recursos
naturales, pues el mercado por si mismo es incapaz de hacerlo.
zQuienes pueden estar interesados en promover un tipo de de-
sarrollo que sin abandonar el crecimiento garantice una mayor
equidad econOmica? Es obvio que no son los mismos actores so-
ciales que impulsan hoy el modelo prevaleciente de desarrollo;
por lo tanto, la consolidaciOn de sujetos emergentes en la socie-
dad es un elemento fundamental para aspirar a un desarrollo
distinto. Este proceso de consolidaciOn exige que haya ofertas



Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable

educativas para dichos sujetos, donde la perspectiva ambiental
sea uno de los ejes vertebrales.

El papel de la educaciOn ambiental

La educaciOn no es el factor central para alcanzar el desarrollo
sustentable, pero sin ella no es posible lograrlo. Aunada a los
vertiginosos cambios que han vivido las sociedades humanas en
la actual centuria, la tematica ambiental ha cobrado significa-
tiva relevancia en la decada de los 90. La impresionante afecta-
ciOn ecolOgica ha movilizado a amplios sectores de la sociedad
moderna, pero atin se esta lejos de revertir los daiios causados
al medio ambiente.

En este contexto, existe un reiterado senalamiento para que
la educaciOn asuma como otra mas de sus funciones, contribuir
al desarrollo de una relaciOn armOnica entre sociedad y natura-
leza. Este llamado parte, en la mayorla de los casos, de la limi-
tada idea de que "lo ambiental" se aboca y agota en la lucha por
remediar las consecuencias negativas del crecimiento demogra-
fico y del acelerado proceso de industrializaciOn: contaminaciOn,
producciOn excesiva de basura, devastaciOn de recursos natura-
les, etc. Esta postura ignora o deja de lado uno de los principa-
les aportes que puede ofrecer la dimension ambiental: contri-
buir a la resignificacion de conceptos basicos para interpretar
la realidad, elemento que puede ser fundamental en los proce-
sos educativos.

Desde luego, en el marco general de crisis por el que atraviesa
la vida contemporanea, la educaciOn no debe reformularse solo
desde la dimension ambiental, sino considerando diversos facto-
res y perspectivas. Por otra parte, al estar en juego la posibilidad
futura de que la humanidad pueda encontrar en la naturaleza
los recursos para satisfacer sus necesidades primarias, la dimen-
sion ambiental debe contemplarse en todas las actividades hu-
manas, sin exceptuar el ambito educativo, como una preocupa-
ciOn seria y de la mayor relevancia. En este contexto, a la educa-
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cion ambiental le compete contribuir a la construcci6n de socie-
dades sustentables a tray& de:

• Crear y fortalecer una conciencia etica que promueva el res-
peto a la vida humana y no humana y articule una renovada
vision del mundo en la que prevalezcan aquellos valores que
permitan una relaciOn armOnica y de largo plazo entre la hu-
manidad y la naturaleza.

• Elevar el nivel de comprensiOn entre los miembros de la socie-
dad, sobre la complejidad y gravedad de los problemas socio-
ambientales, de tal manera que estos no se menosprecien ni
se les perciba con fatalidad.

• Aportar elementos conceptuales y practicos que permitan a
las sociedades regionales y a los individuos ampliar sus nive-
les de participaciOn politica y social para formular propues-
tas de desarrollo sustentable.

• Difundir conocimientos y alternativas especificas que permi-
tan a los individuos y a la colectividad asumir conductas y
adoptar tecnologias coherentes con el desarrollo sustentable.

• Contribuir a estrechar vinculos de solidaridad y respeto entre
diversos grupos sociales, en un marco de construcciOn de la
justicia econOmica y, a partir de ello, reforzar esfuerzos enca-
minados a romper la relaciOn entre pobreza y depredaciOn
ambiental.

Por los anteriores objetivos, la educaciOn ambiental no es solo
una via de sensibilizaciOn de los problemas ecolOgicos y de difu-
siOn de soluciones, sino que implica la modificaciOn de contex-
tos y propuestas educativas que faciliten la creaciOn de una
nueva cultura ambiental. De tal manera que la contribuciOn
central de la perspectiva ambiental tanto a la ciencia en gene-
ral como a la educaciOn parece darse en el campo de la etica.

Este principio basic° se confronta abiertamente con el con-
cepto predominante de educaciOn (ligado al concepto de desa-
rrollo entendido como crecimiento), pues las politicas prevale-
cientes definen las prioridades educativas en terminos de incre-
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mentar las competencias y los rendimientos de quienes cursan
los diferentes niveles escolares. La educaciOn, desde esta pers-
pectiva, se define en lo fundamental como una herramienta que
colabora en el impulso humano por dominar el mundo, y a quie-
nes lo logran se les premia con poder adquisitivo y prestigio
social. Las transformaciones que requieren los sistemas educa-
tivos son importantes no solo para resolver los problemas de la
cobertura y la calidad, sino para incorporar esta nueva etica,
sin la cual es muy dificil pensar que puedan abrirse nuevos ca-
minos al desarrollo social y a la sustentabilidad ambiental. Con
base en lo anterior, la educaci6n ambiental se presenta como
una propuesta de renovaciOn educativa y en la cual uno de los
elementos estrategicos basicos debera ser prestar atenci6n a
aquellos sujetos sociales que apuestan a la transformaci6n so-
cial y a la exploraciOn de nuevas formas de desarrollo.

Ej ercicio

Para facilitar una mayor apropiaciOn de lo revisado en esta uni-
dad, te recomendamos desarrollar los siguientes puntos:

1) Elabora el esquema de un marco teOrico que serfa util para
uno de los proyectos en los que trabajas actualmente o bien,
para alguno que te gustaria desarrollar.

2) Haz una lista de las fuentes bibliograficas y la gente a la que
acudirias para realizar la investigaciOn tematica de dicho
marco te6rico.

3) Escribe las dos o tres ideas centrales que consideras serian
las apropiadas para que girara alrededor de ellas el desarro-
llo tematico del citado marco te6rico.
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Cuestionario de autoevaluaciOn

1. 1,Cual es la funciOn principal de un marco te6rico dentro de
un proyecto educativo?

2. zQue procedimiento se recomienda para elaborar un marco
teOrico?

3. zQue caracteristicas debe tener un marco teOrico?



UNIDAD 3: EL MARCO DE REFERENCIA

Objetivos de la unidad

Se busca que, despues de estudiar la presente unidad, los lecto-
res puedan:

• Comprender la importancia que tiene elaborar un marco de
referencia para cualquier proyecto de desarrollo social.

• Elaborar los principales elementos o componentes que tiene
un marco de referencia.

(2z.ce es un marco de referencia?

Como se vera, el presente manual tiene un desarrollo en espiral
vinculado con el proceso seguido para elaborar y llevar a la prac-
tica un proyecto de desarrollo o de educaciOn; por lo mismo, en
diferentes momentos tiene que trabajarse con aspectos teOricos
y conceptos, y no solo al arranque del proceso. A lo largo de todo
el camino se disenan objetivos y actividades, aunque con distin-
to nivel de profundidad y detalle. En esta lOgica, al redactar el
marco de referencia se enfrenta por primera vez la necesidad de
elaborar una proyecciOn preliminar y general de lo que sera el
proyecto en el que se trabaja. Ya en la unidad pasada hubo que
situarse ante la realidad a partir de una determinada postura
teOrica; ahora toca hacer una primera propuesta general en la
que se enmarcard el desarrollo global del proyecto. En este sen-
tido, se puede entender como marco de referencia lo siguiente:

La definicion preliminary general del tipo de intervenciOn
y de los propOsitos a los que aspira el proyecto

educativo o de desarrollo.
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Como se elabora un marco de referencia?

La elaboraciOn de un marco de referenda implica it definiendo
varios elementos. De acuerdo con las etapas del plan estrategi-
co, la ubicaciOn de los pasos para el citado marco de referenda
es la siguiente:

Etapa
preparatoria

Elaboration
del marcom
conceptual

ElaboraciOn del
marco de referencia

SelecciOn de
comunidades

1) DefiniciOn del
esquema.
2) InvestigaciOn
documental.
3) Toma de
decisiones sobre el
proyecto.
4) RedacciOn.

Pasos para elaborar un marco de referencia

1. Se define el esquema que debera llevar el marco de referen-
cia. Este esquema esta estrechamente relacionado con los ele-
mentos que en el siguiente punto de este apartado se aborda-
ran. Sin embargo, cabe aclarar que los cuatro elementos su-
geridos no son los sino que podran incorporarse otros,
seglin la necesidad del proyecto. Al final de la unidad se
ejemplificard un esquema.

2. Para elaborar el marco de referencia se requiere llevar a cabo
una minima investigaciOn documental, sobre todo para el
punto del esquema que contiene los antecedentes del proyec-
to, pues conviene ubicar bien que otros esfuerzos sociales se
han emprendido en la misma linea del proyecto que se esta
elaborando.

3. Con la investigaciOn documental ya realizada, se recomienda
discutir en sesiones de trabajo colectivo el perfil que tendra
el proyecto, sobre todo en los aspectos relacionados con los
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objetivos generales y las lineas de acciOn a trabajar en el mis-
mo.

4. Por Ultimo, se redacta el marco de referencia y se analiza con
detenimiento su primera version para ilegar a una de cathe-
ter definitivo.

Que elementos debe contener un marco de referencia?

A continuaciOn se sugieren cuatro elementos basicos que debe
contener un marco de referencia:

a) Los antecedentes del proyecto. Aqui es preciso senalar que
aspectos o hechos sucedidos con anterioridad a la formulaciOn
del marco de referencia sobre el problema que se va atender,
pueden ayudar a ubicar mejor la importancia del programa o
proyecto que se quiere emprender. En esta linea cabe destacar,
por ejemplo: la evoluciOn en la comprensiOn de la problematica
a abordar; las distintas soluciones que se han intentado y sus
exitos y fracasos; las politicas estatales al respecto; las iniciati-
vas y nivel de participaciOn que han tenido los diversos actores
sociales involucrados en la problematica; si la formulaciOn del
proyecto es inedita o esta fundamentada en propuestas y accio-
nes anteriores y la existencia de algtin planteamiento o practi-
ca similar en otras regiones, entre otros aspectos que puedan
considerarse como relevantes.

b) Los objetivos generales del proyecto. LCual es la intenciOn
que se pretende con el proyecto? zHacia dOnde se camina?

Las respuestas a estas preguntas pueden considerarse como las
bases para formular los objetivos generales del proyecto. Se tra-
ta de una orientaci6n que a grandes rasgos seiiala el rumbo y
los logros que se quieren alcanzar. Es importante tomar en cuen-
ta a quienes quieren formular unos objetivos generales y no unos
objetivos vagos e imprecisos . Esto significa que en ellos no pue-
de caber cualquier intenciOn, sino aquella que de al proyecto un
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destino cierto, claro y definido. No es lo mismo plantear que se
pretende impulsar un proceso de desarrollo regional sustenta-
ble..., que impulsar, a tray& del fortalecimiento de organizacio-
nes de base (o de una propuesta tecnolOgica para la producciOn),
un proceso de desarrollo regional sustentable... Desde luego los
dos objetivos son validos, pero el primero contiene tal nivel de
indefiniciOn que no permite visualizar que aspecto o area con-
tribuird al proceso de desarrollo. Es posible redactar en los mar-
cos de referenda un solo objetivo general y algunos otros de
caracter Inas especifico; esto dependera de la intencionalidad
del proyecto.

c) Las lineas de acci6n. Para dar mayor claridad al trabajo a
realizar con el proyecto de desarrollo social o educativo, es con-
veniente establecer de manera preliminar en el marco de refe-
rencia las lineas de acciOn en las que el equipo pondria especial
enfasis. Las lineas de acciOn de un proyecto pueden ser muy
variadas, de acuerdo con su intencionalidad. A continuaciOn
presentamos algunas posibilidades sugeridas por Esteva (1997):

• Investigacion de la realidad socioambiental. Sin ella no sa-
bremos los problemas, causas y opciones de soluciOn.

• PlanificaciOn, con el fin de seiialar a dOnde se quiere llegar y
con que medios se lograran los objetivos y metas.

• Organizacion, pues los problemas no son individuales, sino
sociales. Se trata de fortalecer sujetos colectivos con capaci-
dad de dar respuesta a la problematica social.

• SistematizaciOn y evaluaciOn para registrar y calificar los pro-
cesos de trabajo y retroalimentar las practicas.

• GestiOn para lograr la consecuciOn de los recursos externos y
la influencia en las politicas palicas.

• CapacitaciOn para crear y fortalecer las habilidades, actitu-
des y conocimientos que permitan a las organizaciones ele-
var su capacidad de autogestiOn y desarrollo institucional.

• ComunicaciOn, por la necesidad de que el conocimiento y la
informaci6n sean democraticamente compartidos.
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• Coordination para articular y potenciar los esfuerzos comuni-
tarios e institucionales, local y regionalmente. La coordina-
cion tambien es extrarregional para el intercambio con los
movimientos sociales.

• Desarrollo tecnolOgico para encontrar respuestas concretas,
econOmicas y repetibles a los problemas ambientales por me-
dio de experimentos, demostraciones y masificaciOn de nue-
vas practicas.

d) El cronograma general. Este elemento implica la elaboration
de un calendario de las diferentes etapas del proyecto, de tal
forma que se tenga claro cuanto tiempo llevara en conjunto el
diseno, la ejecuciOn y la evaluation final. Desde luego, puede
haber algunos ajustes en el tiempo de duration de las etapas,
pero conviene, sobre todo por cumplimiento y programaciOn de
recursos econOmicos, respetar hasta donde sea posible la dura-
tion prevista del proyecto. Esto exige hater un calendario en el
que se manejen los tiempos con realismo.

Ejemplo de un marco de referencia

En seguida se presenta un ejemplo de un marco de referencia,
entresacado de un documento de Manuelita Escobar y otras
autoras sobre un proyecto titulado "Education ambiental: una
experiencia interinstitutional", realizado en Paraguay e impul-
sado por el organismo no gubernamental Alter Vida. En este
ejemplo podemos encontrar los elementos centrales de un mar-
co de referencia. Desde luego, faltard information, pero es solo
una sintesis.

Antes de presentar el texto, se incluye un esquema elaborado
a partir del marco de referencia citado; esto con el fin de ejem-
plificar cOmo puede disenarse un esquema:
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Antecedentes
del proyecto

(Senalar el acercamiento a barrios perifericos de Asuncion, programa de
education ambiental con comisiones vecinales, origen de la coordination
con la municipalidad de Asuncion, entre otros. Los fracasos del desarrollo)

Objetivo general
del programa

(Enfatizar la creation de conciencia ambiental y la bilsqueda
colectiva de soluciones a problemas ambientales)

Sujetos del programa
(Especificar los sectores

de la ciudadanf a que atendera el proyecto)

Lineas de action
(Definir y justificar las lineas

de action que se llevaran a la practica)

Desarrollo del ejemplo del marco de referencia
Antecedentes del programa

de education ambiental
entre Alter Vida y el gobierno local

Coherentes con la vision de la education ambiental antes men-
cionada (en el marco teOrico) e intentando anudar el trabajo de
una ONG como Alter Vida con otros sectores, a principios de 1992
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iniciamos un acercamiento a diferentes barrios perifericos de
Asuncion, respetando sus instancias organizativas, como las Co-
misiones Vecinales. El objetivo era constatar que la mayoria de
los problemas denunciados por las comisiones barriales esta-
ban directamente vinculados con su situaciOn pauperrima y de
degradaciOn ambiental, como efecto de la recesiOn econOmica,
la migraciOn, la falta de oportunidades, la precariedad del habi-
tat y, fundamentalmente, la ausencia de respuesta estatal a
sus demandas y necesidades basicas. A principios de la decada
pasada, en Asuncion y en otras capitales departamentales, se
produjo un acelerado proceso de urbanizaciOn. Segan datos de
la Encuesta Nacional de Demografia y Salud (1990), la pobla-
ciOn urbana constituye 50% de la poblaciOn total, concentrando-
se a su vez en la capital del pais. De 4' 276, 649 habitantes en
Asuncion, alrededor de un millOn ejercian un papel centraliza-
dor de los procesos culturales, politicos y administrativos.

Esta alta migraciOn campo-ciudad acarrea problemas tipicos
relacionados con la incapacidad del gobierno para la provision
de los servicios basicos y la satisfacciOn de otras necesidades de
la poblaciOn de la urbe. Obviamente, Asuncion es una ciudad
que carece de las condiciones adecuadas para dar respuesta a
los multiples requerimientos de sus habitantes; por ejemplo,
los servicios de saneamiento ambiental no llegan a 20%; servi-
cio de disposici6n de excretas y de tratamiento adecuado de ba-
suras, potabilidad del agua, viviendas, etcetera.

Las familias campesinas que llegan a Asuncion con la espe-
ranza de vivir mejor se ubican en la periferia de la ciudad, en
terrenos que por su topografia o naturaleza juridica (fiscales,
municipales o no ocupados) ofrecen la posibilidad de ocupaciOn
inmediata, pero sin las minimas condiciones de habitabilidad.

En este contexto urbano iniciamos nuestras actividades de
educaciOn ambiental, haciendo hincapie en el fortalecimiento
de las organizaciones de los barrios, con miras a la gestiOn am-
biental, ya que una caracteristica general de las comisiones ve-
cinales era su cohesion incipiente en torno a objetivos puntua-
les y transitorios.
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A partir de las evaluaciones realizadas, encontramos diver-
sas limitaciones que impidieron seguir con las comisiones veci-
nales respetando el planteamiento inicial. Uno de los principa-
les obstaculos fue la creciente de los /los Paraguay y Parana,
que afectO a pobladores de zonas inundables, donde iniciamos
el trabajo y que influyO en la desarticulaciOn de los grupos ante
el traslado a campamentos provisionales. La atenciOn de los
pobladores se centrO en la consecuciOn de asistencia o recursos
para enfrentar esa situaciOn de emergencia. Esta coyuntura exi-
giO mayor inversion de esfuerzos y recursos de nuestra parte, y,
debido fundamentalmente a la baja cobertura de nuestras ac-
ciones por las razones ya conocidas —escasos recursos humanos
y financieros — , fue imposible darle un seguimiento que apun-
tara a la reorganizaciOn de los contactor iniciados y que todavla
no hal:Ilan llegado a la etapa de afianzamiento.

La preocupaciOn por socializar nuestra linea pedagogica y ex-
tender el impacto de nuestro trabajo, nos llevO a estudiar la
posibilidad de un programa conjunto de educaciOn ambiental
con la municipalidad de Asuncion. Este planteamiento fue posi-
ble porque, como ya lo mencionamos, el gobierno municipal ac-
tual esta a cargo del movimiento independiente "Asuncion para
Todos", que en su propuesta de gobierno hizo el mayor 6nfasis
en la participaciOn ciudadana y en el trabajo interinstitucional.
En diciembre de 1992 Alter Vida firmO un convenio marco con
la municipalidad de Asuncion. Esta cooperaci6n interinsti-
tucional aumentO las posibilidades de cobertura de los progra-
mas conjuntos y permitiO enfrentar las crecientes demandas vin-
culadas con los problemas ambientales urbanos. El citado con-
venio originO el Programa de EducaciOn Ambiental 
PEA), que
llevan a cabo Alter Vida, Sobrevivencia (otra ONG ambientalista
local) y la municipalidad de Asuncion.

Objetivo general del programa

El Programa de EducaciOn Ambiental para el municipio de
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Asuncion naciO de la necesidad de responder a los innumerables
problemas ambientales que afectan la ciudad; necesidad ratifi-
cada por la experiencia de la administration municipal en su
gestiOn ambiental y por el reclamo de las comunidades que soli-
citan educaciOn. El objetivo general del Programa es lograr que
la poblaciOn de Asuncion tome conciencia de la problematica del
medio ambiente y cuente con los conocimientos, aptitudes, acti-
tudes y motivation necesarios para trabajar individual y colec-
tivamente en la btisqueda de soluciones a los problemas actua-
les y prevenir los que pudieran surgir.

Uno de los aspectos mess importantes del Programa es que
mediante diferentes actividades se busca promover la autoges-
tiOn de la comunidad en la detection, evaluation y puesta en
marcha de soluciones a sus problemas ambientales. Al encarar
juntos esta tarea interdisciplinaria e interinstitutional, muni-
cipio, ONG y ciudadania, asumen una gestiOn ambiental compar-
tida. A partir de las experiencias concretas de las actividades
del PEA es posible realizar un diagnOstico global y participativo
de la situation socioambiental de la ciudad, el cual servird de
marco para delinear una politica ambiental del municipio de
Asuncion, inexistente hasta el momento.

Sujetos del programa

El PEA esta compuesto por dos tipos de actividades: las especifi-
cas de educaciOn ambiental y las de mejoramiento ambiental.
Las primeras se planificaron para integrar el PEA y plantear
estrategias educativas dirigidas a diferentes sectores de la ciu-
dadania: lideres comunitarios, grupos de mujeres, funcionarios
municipales, estudiantes, organizaciones vecinales.

Lineas de action del PEA

Ademas de las acciones de educaciOn ambiental, el proyecto con-
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sidera acciones de mejoramiento del ambiente (habilitaciOn de
plazas y parques, recolecciOn no convencional de basuras, arbori-
zaciOn, etc.), que serail aprovechadas para transmitir las lineas
pedagogicas inherentes al PEA.

Alter Vida tiene la responsabilidad de realizar talleres de
capacitaciOn en educaciOn ambiental para funcionarios de dife-
rentes departamentos de la municipalidad; talleres de educa-
tion ambiental no formal para mujeres de organizaciones de
barrio, y la elaboraciOn de cartillas y material didactic° de apo-
yo a los cursos y talleres (como puede inferirse, las lineas de
acciOn seleccionadas por Alter Vida son de capacitaciOn, desa-
rrollo de soluciones tecnolOgicas, apoyo a la organizaciOn comu-
nitaria y comunicaciOn).

Ejemplo de un cronograma

A continuaciOn se presenta un sencillo ejemplo de un cronograma
—cuarto elemento de un marco de referencia— . Como puede
apreciarse, no se trata de incluir de manera detallada el proce-
so que seguird el proyecto, solo se pretende ubicar a grandes
rasgos cuanto tiempo llevara cada una de las etapas del mismo.
Es necesario incluir este elemento, pues de lo contrario queda-
ria muy vaga la duraciOn y la secuencia de los distintos momen-
tos considerados en el proceso a seguir.
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1999
	

2000
Etapas del proyecto
	 Trimestres	 Trimestres

1	 2
	

3
	

4
	

2
	

3
	

4

I
Estudio  de area y

selecciOn
de comunidades


3 meses)

Diagnosticos
comunitarios

y definiciones del
programa general

III
	


6 meses)

Operackin del
programa general

IV
	


15 meses)

Evaluackin y
definiciOndel
seguimiento


3 meses)

Ejercicio

Seguramente to tienes, o habra en el centro documental de tu
instituciOn, descripciones de proyectos de desarrollo impulsa-
dos por algtin organismo official o no gubernamental. Localiza y
selecciona una de estas descripciones y haz lo siguiente:

a) Lee los antecedentes del proyecto seleccionado. Evahla la in-
formaciOn contenida y seriala si le faltan mayores datos para
ser un buen apartado de antecedentes.

b) Sin que hayas leldo el resto de la presentaciOn del proyecto,
redacta los objetivos generales que a tu criterio deberfan for-
mularse a partir de dichos antecedentes. Confronta tus obje-
tivos con los del documento y, si hay divergencias, procura
encontrar las razones de estas.
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Cuestionario de autoevaluaciem

1. I,COmo podrla definirse un marco de referencia?
2. zPor que es importante elaborar un marco de referencia?
3. zQue elementos conforman un marco de referencia?



UNIDAD 4: LA SELECCION DE COMUNIDADES

Objetivos de la unidad

• Comprender el proceso de selecciOn de comunidades como parte
de la planificaciOn estrategica.

• Elaborar un programa para el estudio del area de trabajo para
la elaboraciOn de una estrategia de promoci6n y capacitaciOn,
y para la selecciOn de localidades de acciOn inicial.

• Elaborar los instrumentos necesarios para cada una de las
etapas indicadas en el objetivo anterior.

Cual puede ser una secuencia
de actividades en la etapa

de selecciOn de comunidades?

Tti ya cumpliste con lo que implica la etapa preparatoria, y tam-
bión elaboraste los marcos conceptual y de referencia general
del proyecto. La siguiente etapa es la selecciOn de la comunidad
o las comunidades en las que se va a trabajar. La experiencia
demuestra que no conviene dejar el procedimiento para escoger
dichas comunidades ni tampoco hacerlo solo en funciOn de las
inclinaciones o preferencias de los miembros del proyecto, pues
entre mejor se realice la selecciOn, mayores probabilidades de
óxito se tendran. Por lo tanto, a continuaci6n encontrards una
serie de elementos y pasos especificos que to pueden conducir a
una selecciOn adecuada de comunidades. Para esta etapa se parte
de una idea basica: la selecciOn debe fundamentarse en un diag-
nOstico adecuado sobre el area de trabajo. Este proceso sera el
punto de partida para conocer la realidad de la misma, y condu-
cird a que establezcas contacto con organismos academicos, gu-
bernamentales y organizaciones civiles en general. A partir de
este momento tendras contactos mas estrechos e intencionados
con las comunidades del area, para finalmente seleccionar la o
las que el proyecto tenga mayores garantlas de exit°.

53
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Observa el siguiente esquema
que trataremos en esta unidad:

que ilustra el proceso general

Etapa
preparatoria

Elaboraciem
del marco

conceptual

Elaboraciem
del marco de

referencia

Selecciem de
comunidades

1) Estudio del
area
2) PreselecciOn
de comunidades

A continuaciOn puede apreciarse cada uno de los pasos.

1. El estudio de area

iQue es un estudio de area?

La palabra area se emplea normalmente para referirse a una
superficie dentro de un perimetro. El concepto de area no define
de por si el tamario o caracteristicas de la misma. La dimension
y criterios para delimitar el area se hard en el siguiente aparta-
do. Sin embargo, partimos de que un estudio de area comprende
no solo el aspecto geometric°, sino los procesos naturales y so-
ciales que ocurren en ella. El estudio del area de trabajo se en-
tiende como la formulaciOn de un diagn6stico situacional del
desarrollo sustentable en la misma. Se trata de un primer acer-
camiento sistematico y global a la realidad donde operard el
proyecto. El estudio de area es un diagnOstico situacional en el
que comparamos su situaciOn actual con su situaci6n ideal.
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iPara que sirve un estudio de area?

• Lograr una delimitacien, caracterizacien y valoracien del area
de trabajo para la seleccien de comunidades.

• Iniciar el contacto con instituciones y organizaciones sociales
para determinar la factibilidad de establecer lineas de coor-
dinacien teerico-practicas.

• Precisar los problemas, causas y alternativas de solucien ne-
cesarias para definir una estrategia educativa.

El estudio de area debe entenderse en terminos de la aplica-
cien de un metodo de evaluacien que nos ayude a determinar la
diferencia existente entre el dOnde estamos y el deride deberia-
mos estar. Esta diferencia nos marcard los puntos criticos o pro-
blemas socioambientales.

iQue elementos debe
contener un estudio de area?

Los tres elementos que contiene un estudio de este tipo son:

a) Delimitacien del area.

Existen dos criterios centrales para definir el area de estudio:

Ecologico. Se relaciona con las unidades de microcuenca,
subcuenca, cuenca y cuenca hidrografica. Estas unidades son
importantes para un enfoque integral de conocimiento y de
practica. El empleo de unidades ecolegicas como elementos
aglutinantes de la accien ambiental ha demostrado reitera-
damente su conveniencia. Debe seiialarse que en la actual
teoria sobre cuencas hidrolegicas se consideran tambien los
factores sociales, econemicos, culturales, politicos, etcetera.
Sin embargo, el criterio de divorcio o division del agua es
determinante.
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Politico-administrativo. Son los niveles territoriales de gobier-
no: municipio, estado, federaciOn. Algunos llaman a las comu-
nidades el cuarto piso, pero este no existe autOnomo.

criterio, el ecolOgico o el politico-administrativo, resul-
ta de mayor relevancia para definir nuestra area? La situaciOn
ideal es en la cual armonizan ambos criterios; por ejemplo, que
el territorio de un municipio sea coincidente con una subcuenca
o cuenca. Como es comprensible, esta coincidencia espacial en
muchas ocasiones no se presenta. Podemos asumir el criterio
ecolOgico como base, y considerar los territorios politico/admi-
nistrativos al interior del mismo.

En un intento por establecer la relaciOn entre ambos crite-
rios, se puede pensar en una escala asi:

Criterio ecolOgico Criterio politico-
administrativo

Microcuenca	 C omunidad

Subcuenca	 Grupo de comunidades

Cuenca	 Municipio o grupo de municipios

Cuenca hidrografica	 Grupo de municipios o estado

LY que pasa con los conceptos de region y zona? Ambos son
sinOnimos de area cuando su significado es de caracter ecolOgi-
co. Por ejemplo, La Region o Area de los Altos de Chiapas, La
Region o Zona Lacustre de Patzcuaro, etcetera.

b) CaracterizaciOn del area

Una vez que el equipo del proyecto delimitO el area de estudio, se
requiere trabajar el segundo elemento, la caracterizaciOn gene-
ral del area. Para esto deben incluirse dos grandes componen-
tes: la situaciOn ecogeografica y la situaciOn social, econOmica y
cultural. Para obtener esta caracterizaciOn, puedes encontrar la
informaciOn en la bibliografia que haya sobre la region, entre-
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vistando a la gente que conoce bien el area, en platicas informa-
les con la gente de las comunidades o de los barrios. Para esta
caracterizaciOn recomendamos considerar los siguientes aspec-
tos:

SituaciOn ecogeografica

LocalizaciOn y ambiente natural:
• Superficie total.
• Altura sobre el nivel del mar.
• Clima (temperatura, precipitaciOn pluvial, humedad).
• Agua (disponibilidad/consumo).
• Suelos (tipo y cantidad, potencial/restricciones).
• Minas (tipo, cantidad, distribuciOn espacial).
• Ecosistemas naturales (tipo, cantidad, distribuciOn).
• Fauna silvestre (tipo, cantidad, distribuciOn).

SituaciOn social, econOmica y cultural

Historia del area:
• Cronologia de los principales hechos y acontecimientos en el

area.

Aspectos politicos:
• Organizacion politica administrativa .
• Movimientos sociales (objetivos, sujetos, resultados).
• Espacios de participaciOn ciudadana.

Aspectos econOmicos y de poblaciOn:
• PoblaciOn total.
• PoblaciOn econOmicamente activa (en actividad primaria, se-

cundaria y terciaria).
• Porcentaje de empleo, subempleo y desempleo
• Ingresos per capita.
• Actividades econOmicas mas importantes.
• Nnmero de personas que nacen.
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• Ntimero de personas que mueren.
• Ntimero de personas que migran, temporal o definitivamente,

fuera del area.
• Formas y extension de la propiedad de la tierra (ejidal, comu-

nal, privada).

Aspectos culturales:
• Cantidad de poblaciOn monolingiie y bilingue.
• Calendario de fiestas religiosas.
• Organizacion popular religiosa.

c) Matriz o tabla de evaluaciOn

Cuando se cuenta con la caracterizaciOn general, a continua-
cion se elabora el tercer elemento del estudio de area, es decir,
la tabla o matriz de evaluaciOn. Existen metodos complejos para
colectar, sistematizar y evaluar los datos sobre el area que se
quiere estudiar. Aqui recomendamos un esquema para elabo-
rar una tabla, en realidad una serie de tablas, relativamente
sencillas de aplicar, pero que requieren analizarse con pacien-
cia su composiciOn y uso; solo asi se comprendera la gran utili-
dad que puede tener.

A continuaciOn pueden observarse los elementos de una ma-
triz o tabla de evaluaciOn:
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Cada uno implica lo siguiente:

Los ejes tematicos

Los ejes tematicos se refieren a las caracteristicas que debe te-
ner el modelo de desarrollo deseable, las cuales se definen en el
marco tairico. El que se puso como ejemplo en la unidad 2, afir-
maba que el desarrollo debla implicar, por lo menos, cuatro ca-
racteristicas ineludibles:

• Equidad social y econOmica.
• ParticipaciOn social.
• Calidad de vida.
• Manejo sustentable de los recursos naturales.

Cualesquiera de los cuatro puede ser un eje tematico en la
matriz de evaluaciOn. Sin embargo, dos se usan con mayor fre-
cuencia por ser mas incluyentes: calidad de vida y manejo sus-
tentable de los recursos naturales. El primero de ellos implica
aspectos de equidad y participaciOn. El segundo hace referenda
espedfica a la relaciOn, adecuada o no, entre la sociedad y la
naturaleza. Por lo anterior, se sugiere que estos dos ejes temati-
cos sean los empleados para realizar los estudios de area.

Areas

Estos dos elementos de la matriz (segunda y tercera columnas)
llevan a precisar los contenidos de los ejes tematicos, para lo
cual debe responderse a alguna de estas preguntas:

• Para el eje tematico manejo de recursos naturales: ,que acti-
vidades econOmicas se realizan con los recursos naturales de
la region que se esta estudiando? Las respuestas pueden ser:
agricultura, pesca, ganaderfa, producciOn forestal, extracciOn
petrolera, minerf a, entre otras.
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• Para el eje tematico calidad de vida: zen que aspectos de la
calidad de vida la poblaciOn de la region tiene mas deficien-
cias? Las respuestas pueden ser: educaciOn, salud, vivienda,
infraestructura comunitaria, organizaciOn social, empleo,
entre otras.

La o las respuestas obtenidas se convierten en la o las areas
de la matriz, como puede apreciarse en el ejemplo que aparece
mas adelante.

Los problemas

En esta columna se anotan, de manera organizada, los princi-
pales problemas de la region estudiada, dentro del area selec-
cionada (agricola, minera, industrial). Aqui cabe preguntarse

identificar un problema? Para responder este cuestio-
namiento se propone ubicar los siguientes tipos de problemas:

De eficacia. Se presentan cuando los productos y resultados es-
perados de alguna actividad humana no fueron los progra-
mados en un principio; es decir, no se alcanzaron los objeti-
vos o las metas, o su cumplimiento fue inferior al previsto.

De eficiencia. Estos problemas se dan cuando la relaciOn entre
los productos o resultados obtenidos y el gasto de insumos es
negativa o poco deseable.

Productividad I renovabilidad. Se presentan cuando la produc-
tion generada por alguna actividad no permite que se renue-
ven los recursos naturales.

Autogestion. En este aspecto se ubican los problemas derivados
de la insuficiente capacidad de las organizaciones, grupos,
comunidades, etc., para elaborar y practicar con exito sus pla-
nes y proyectos.
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Equidad. Los problemas identificados en este rubro tienen que
ver con la carencia o diferencias que se dan en el acceso a los
recursos naturales o a aspectos relacionados con la calidad
de vida.

AutodeterminaciOn. Cuando no se da o es insuficiente la capaci-
dad de los miembros de una comunidad o barrio para tomar
el control de sus propios procesos de desarrollo se dice que se
presentan problemas en este aspecto.

Las causas

Esta cuarta columna se llena al responder la pregunta: zquê
provoca el problema identificado? i,Cuales son los principales
factores que lo causan? Desde luego, las respuestas deben darse
de manera muy breve, solo enunciada. Es importante hacer un
esfuerzo de analisis para serialar las causas de mayor peso, de
tal manera que el ejercicio sea funcional con lo que se pretende
en la siguiente columna: identificar en &aide podrian estable-
cerse los principales esfuerzos para eliminar dichas causas.

Las soluciones

Finalmente, la matriz de evaluaciOn presenta en la Ultima co-
lumna las soluciones. Se trata de anotar las propuestas inicia-
les para resolver los problemas detectados. No es el momento,
desde luego, de formular alternativas detalladas o muy especi-
ficas, mess Bien se quiere anotar el sentido o la direcciOn de las
propuestas para solucionar los problemas. Como es comprensi-
ble, las alternativas de soluciOn tienen un caracter provisional
y deberan revisarse y validarse a lo largo del proyecto. En la
siguiente pagina se muestra un ejemplo de la tabla o matriz de
evaluaciOn de area. Es un estudio realizado por el CESE en la
region de Patzcuaro. En la columna correspondiente a las areas
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se anotaron las identificadas como relevantes en el aprovecha-
miento de los recursos naturales. En este sentido, la region se
caracteriza por centrar su economfa en la agricultura, la pesca,
la produccien artesanal, el aprovechamiento forestal y la gana-
deria. Se procedie a revisar los problemas de cada una de las
actividades productivas (areas), de acuerdo con cada uno de los
criterios mencionados: eficacia, eficiencia, etcetera. El siguien-
te ejemplo de matriz presenta el caso agricola.

Matriz de evaluaciem del area de estudio
Eje tematico Area Problemas Causas Soluciones

-Manejo -Agricola. -Bajo rendi- -Monocultivo. -Disenar y
sustentable miento y reno- -Erosion de llevar a la
de los vabilidad de suelos. practica un
recursos los recursos en -Uso de agro- programa de
naturales. paisajes de quimicos. agricultura

humedad y
temporal.

-Agricultura en
zonas no aptas.

sustentable.

-FenOmenos
naturales.
-Cambio en el
calendario
estacional.
-Plagas.

Baja -PrivatizaciOn -Frenar la
organizacion
para la
producciOn.

de parcelas. parcelaciOn y
mantener el
control del
territorio.

-Alto abandono
de tierras.

-No rentabili
dad de la pro
ducciOn.
-Fe ciega en la
modernidad.
-Cambio de
necesidades y
aspiraciones de
consumo.

-Baja
autosuficiencia.

-MigraciOn.
-Ventajas corn
parativas al
trabajar fuera.
-Ley del ml
nimo esfuerzo.
-Oferta amplia
de paquetes
tecnolOgicos
modernos.
-Desconocimien
to de alterna
tivas.
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Procedimiento para el registro,
sistematizaciOn y valoraciOn
de la informaciOn de la matriz

Como es obvio, una vez que se ha diseriado la matriz o tabla de
evaluaciOn, es necesario recopilar la informaciOn para llenarla.
Para ello se sugieren los siguientes pasos:

• Para empezar es necesario localizar las fuentes de informa-
cion disponibles. Es conveniente comenzar con la elaboraciOn
de un directorio de instituciones, dependencias y organismos
que operan en el area, incluyendo bibliotecas y centros de
documentaciOn especializados.

• En el transcurso de la elaboraciOn del directorio se inician las
visitas a los responsables de las areas de documentaciOn y
jefes de proyectos con las siguientes finalidades:

q Dar a conocer el proyecto que se esta realizando, para lo
cual es conveniente tener claros los siguientes puntos: in-
formaci6n sobre la instituci6n que apoya el proyecto; ubi-
caciOn institucional y geografica del mismo; duracion; li-
neas de acciOn; miembros del equipo y funciones, y corn-
promisos y limitaciones del equipo promotor.

q Conocer y recopilar informaciOn sobre diagnosticos
situacionales de sus areas de trabajo sobre los programas
y proyectos en operaciOn. Son de particular inter& los cen-
sor (escolares, socioeconOmicos, de poblaciOn, de salud, etc.),
los inventarios de recursos naturales, los marcos situacio-
nales o diagnOsticos de los planes, programas y proyectos
de desarrollo, los informes y publicaciones institucionales.
Asimismo, es de importancia consultar o adquirir mapas
del area respecto a la geografia politica y los aspectos eco-
geograficos serialados en el estudio de area.

q Recopilar informaciOn sobre las comunidades donde ope-
ran los proyectos respecto a objetivos y resultados de los
mismos, sus lineas de acci6n, la receptividad y participa-
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ciOn de la poblaciOn en los proyectos, la organizaciOn de la
poblaciOn, el liderazgo social, problemas y limitaciones, y
los proyectos prioritarios a corto y mediano plazos. Esta
informaciOn sera indispensable en la etapa de preselecciOn
y selecciOn de las localidades.

• Un tercer paso es la investigaciOn documental de los materia-
les bibliograficos que recopile. Este trabajo comprende la re-
vision de todo el material que haya podido recoger, en fun-
ciOn de la informaciOn requerida para la caracterizaciOn del
area y los datos de la matriz de evaluaciOn.

• Despues se aplican entrevistas con informantes clave del area.
Es probable que la informaciOn documental no proporcione
toda la informaciOn requerida por la matriz. Por ello es con-
veniente realizar entrevistas con personas sugeridas por au-
toridades y lideres confiables. Es dificil predeterminar el nil-
mero de informantes, pero es necesario incluir una muestra
que considere la representatividad de los sectores (piiblico,
privado, social, academico). Ademas de los datos de tipo esta-
distico que recoja, resulta de particular inter& comprender
la percepciOn respecto a los principales problemas, sus cau-
sal y sus alternativas de soluciOn.

• Para finalizar, se sistematiza la informaciOn en funciOn del
tipo de datos recabados. Al respecto sugerimos los siguientes
puntos:

Para los aspectos ecogeograficos:
• Llenar la matriz o tabla de evaluaciOn.
• Mapa de localizaciOn geografica de la zona.
• PresentaciOn grafica de datos temporales sobre clima, preci-

pitaciOn pluvial, erosion de suelos.
• Mapa de vegetaciOn, pendientes, tipos y use del suelo, orogra-

fia, climas.

Para los aspectos histOrico/culturales:
• Cronologia de hechos histOricos de acuerdo con la gula.
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Para los aspectos de manejo de recursos naturales:
• Llenar la matriz o tabla de evaluaciOn.
• Elaborar graficas sobre tendencias histOricas.
• Mapa de distribuciOn de los ecosistemas y calificaciOn de los

mismos de acuerdo con su grado de deterioro.

Para los aspectos de la calidad de vida:
• Llenar la matriz o tabla de evaluaciOn.
• Elaborar graficas sobre tendencias histOricas (poblacien, na-

talidad/mortalidad, nutricien, programas institucionales).

ValoraciOn de los resultados

El marco ecogeografico requiere de una valoracien de la voca-
ciOn del area en terminos de sus condiciones naturales. Los da-
tos tecnicos y la percepciOn de la gente ayudaran a determinar
potencialidades y limitaciones de catheter general. El marco
histerico precisa de una valoraciOn en terminos de la relacien
general de la sociedad con la naturaleza, la cual permitird corn-
prender los momentos e impactos generados de manera global
por los modelos de desarrollo imperantes. El procedimiento con-
siste en registrar cronolegicamente los hechos mas relevantes
de la historia del area, para comprender los alcances y limita-
ciones de la organizaciOn econOmica, cultural y politica. El mar-
co de los recursos naturales exige una valoracien en cuanto a si
su use permite o no la renovabilidad de los mismos. Identificar
los niveles de deterioro y la velocidad de este ayudard a fijar
prioridades de atenciOn, igualmente, la viabilidad y urgencia
de las soluciones es un criterio a considerar para definir las co-
munidades que deberan atenderse de manera prioritaria.

Conclusiones del estudio de area

Hasta este momento se cuenta con un conjunto de resultados y
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valoraciones que han permitido conocer la direcciOn del proceso
de area. Se trata en este caso de una caracterizaciOn cualitativa
de la estructura y de los procesos de desarrollo en el area de
estudio, la cual responde a las siguientes preguntas:

• i,Cual es la problematica general del area?
• i,Cuales son las causas de esta problematica?
• i,Que direcciOn guarda el proceso de manejo de recursos natu-

rales del area y la calidad de vida de la poblaciOn?
• zQue area, urbana o rural, requiere atenciOn urgente?
• i,Cuales son las areas ecolOgicas mas afectadas?
• i,Cuales son los sectores mas afectados?
• i,Quien o quienes reivindican temas ambientales?
• 4Cuales lineas de acciOn educativa son mas importantes?
• i,Cual o cuales actividades actualmente en ejecuciOn deberfan

reforzarse?
• 4Que instituciOn u organizaciones sociales pueden conside-

rarse seriamente para su coordinaciOn?

Responder las anteriores preguntas permite plantear conclu-
siones del estudio de area, como ya se dijo. Pero tambien es
importante vislumbrar las grandes lineas de trabajo donde
puede incursionar el proyecto a desarrollar. Ademas, pueden
empezar a definirse los sujetos de mayor potencial, a partir de
identificar los factores aglutinantes, para la construcciOn de su-
jetos colectivos. A continuaciOn presentamos un ejemplo de con-
clusiones de estudio de area y de estrategia general de promo-
ciOn ambiental, extraido de un documento de Anton de Schutter
y Jaime Arrangoiz en 1983, y publicado con el titulo Educaci6n
y formas de organizaciOn social.

Ejemplo

El analisis de la realidad socioeconOmica y ecolOgica de la region
permiti6 una caracterizaciOn cualitativa de la estructura y los
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procesos de desarrollo regional. Tuvo influencia tanto en la se-
lecciOn de las comunidades, como en la deflniciOn del papel de la
capacitaci6n, la comunicaciOn y la investigaciOn en la coyuntu-
ra actual. Los resultados fueron los siguientes. El conjunto de
las comunidades rurales, indigenas y mestizas, participan en
relaciones econOmico-politicas con los centros rectores regiona-
les (cabeceras municipales), y en general, con los centros nacio-
nales e internacionales bajo una relaciOn de explotaciOn y de-
pendencia. En dichas relaciones, el papel de las comunidades
rurales es aportar mano de obra barata, materias primas (ma-
dera sobre todo) y productos artesanales y agropecuarios. En el
intercambio comercial, los grupos son expropiados de la mayor
parte de su valor.

La diversidad de actividades productivas en la mayoria de
las comunidades pone de manifiesto la riqueza natural de la
region y el conocimiento popular para aprovecharla de manera
sustentable. No obstante, desde el punto de vista organizativo,
la multiplicaciOn de actividades productivas y comerciales ha
dificultado la promociOn de organizaciones que permitan a sus
miembros identificarse con otros grupos sociales. Todas las or-
ganizaciones regionales y comunales presentan deficits en su
estructura y dinamica. Los procesos de modernizaciOn han sido
acompaiiados de la institucionalizaciOn de los servicios comu-
nales, dando por resultado una escasa participaciOn de la socie-
dad civil y la proliferaciOn de comites sin adecuada coordina-
ciOn, lo que propicia la desarticulaciOn del accionar comunita-
rio, carente de planes consistentes y consensados para el mane-
jo de sus recursos naturales.

En la actualidad no se percibe el fortalecimiento de un proce-
so endogeno de desarrollo cultural. La cultura nacional es abru-
madoramente dominante en los medios de comunicaciOn y en
los programas educativos formales, observandose la ausencia
de una practica de educaciOn bicultural y bilingiie, obligada por
la existencia de un ntimero importante de comunidades indige-
nas en el area. Los temas ambientales son reducidos al conoci-
miento de aspectos elementales de la teorla ecolOgica, y de cir-
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cunscribir los enfoques pedagOgicos a las areas disciplinares. La
practica derivada de este tipo de tratamiento de los temas am-
bientales se reduce a algunas campanas anuales de control de
basura y reforestaciOn. Los altos indices de migraci6n en comu-
nidades y ciudades explican tambien la introducciOn de elemen-
tos culturales externos, expresada en el cambio de aspiraciones
y en los nuevos patrones de consumo. El cambio cultural permea
las distintas esferas de la practica social como la medicina, la
lengua, la organizaciOn social y de la producciOn, la tecnologia,
etcetera.

La integraciOn etnica se halla mediada por el tipo de activi-
dad productiva y el grado de incorporaciOn de esta al mercado
capitalista. De esta manera, se observa que grupos indigenas
de distintos pueblos que comparten una misma actividad (v. g.
artesania), tienen dificultad para lograr la integraciOn de orga-
nizaciones productivas y comerciales, debido a que estan en dis-
tintos grados de desarrollo tecnolOgico en particular, y socioeco-
nOmico, en general. Por tanto, existen lineas de integraciOn et-
nica que culturalmente pueden ser fuertes todavia, pero que en
los aspectos productivos y comerciales tienden a debilitarse en
la medida que progresa la economia de mercado.

El deterioro de los recursos naturales es uno de los problemas
mas agudos que enfrentan la totalidad de las comunidades y cen-
tros urbanos del area. La desforestaciOn masiva de los bosques
pone en riesgo la vocaciOn forestal del area, la contaminaciOn de
los cuerpos de agua y su progresivo azolvamiento y el empobre-
cimiento de tierras agricolas por la erosion y la aplicaciOn de
agroquimicos, ponen de manifiesto la crisis de un modelo de de-
sarrollo basado en el saqueo permanente de los recursos natura-
les de la comunidades rurales, que hasta el momento no han con-
tado con instrumentos para frenar la destrucciOn. El deterioro
ecolOgico afecta todavia de manera diferencial a los distintos gru-
pos econOmicos, los pescadores son quienes, en primera instan-
cia, lo han resentido al descender la cantidad y calidad de la cap-
tura de peces. Esto ha fomentado la migraciOn y transformado la
estructura productiva del sector, en la medida que la pesca era
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una actividad en la que se fundamentaba el ingreso econOmico y
la calidad alimenticia de un ntimero importante de pobladores,
y ahora se ha transformado en una actividad esporadica desti-
nada al autoconsumo familiar.

En la coyuntura actual del area, ha podido apreciarse que los
diferentes grupos necesitan atacar los problemas ecolOgicos. Por
tal motivo, se ha concluido que en la actualidad los problemas
de catheter ecolOgico constituyen un elemento de cohesion entre
grupos con diversas actividades econOmicas, grados de desarro-
llo y de incorporaciOn productiva y comercial a las estructuras
regionales y nacionales. Los afecta por el simple hecho de for-
mar parte de un mismo habitat. El catheter de totalidad del
enfoque ecologico, determina que un cambio en las partes re-
percute en el sistema general. La lucha por mejorar y rehabili-
tar las condiciones ambientales no puede estar desligada de los
factores globales que la han generado, como la desigualdad en
el desarrollo ciudad/campo; las relaciones y formas de aprove-
chamiento no ecolOgico en las areas forestal, agropecuaria y
pesquera; el modelo de desarrollo consumista; la introducciOn
de tecnologlas ecocidas, y el sistema escolar sin enfoques, conte-
nidos y materiales apropiados a la realidad del area. A partir de
lo anterior, la estrategia y los procedimientos de investigaciOn
participativa y capacitaciOn deben formar parte de una estrate-
gia dirigida a fomentar y fortalecer la participaciOn social en las
estructuras de decision, partiendo de las necesidades sentidas
de la poblaciOn y dinamizando las organizaciones existentes
para, progresivamente, it mejorando las condiciones de vida y
el manejo ecolOgico de los recursos naturales. En este sentido,
la estrategia de educaciOn y capacitaciOn debe concebirse ligada
a una metodologia de educaciOn no formal para la promociOn de
la organizaciOn y participaciOn social con niveles simultaneos
de acciOn en lo comunal y en lo regional. La vinculaciOn teoria
practica debe ser un principio metodolOgico de amplia aplica-
ciOn en todo el ciclo organico de la programaciOn de los trabajos
de investigaciOn, planeaciOn, organizaci6n, comunicaciOn, capa-
citaci6n, sistematizaciOn y evaluaciOn.
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Por las caracteristicas de los procesos sociales y ecolOgicos del
area se vislumbra una estrategia progresiva que atienda los as-
pectos de saneamiento ambiental, restauraciOn ecolOgica, aho-
rro de energla y materia, formas alternativas de manejo de los
recursos naturales, comercializaciOn y aspectos de legislaciOn
ecolOgica o ambiental. Se plantea igualmente una estrategia que
vaya del campo a la ciudad, y de la educaciOn no formal a la edu-
caciOn formal.

Ejercicio
a) Revisa el ejemplo anterior y descubre el indice tematico se-

guido por los autores para la redacciOn del texto. El procedi-
miento consiste en analizar cada parrafo y anotar en el mar-
gen el tema central del mismo.

b) A la luz de tu marco conceptual, tu marco de referencia y los
resultados del estudio de area, juzga si al texto le faltaria
mas informaciOn para ser un buen apartado de conclusiones
y prospectivas.

2. Preselecciem
y selecciOn de comunidades

La selecciOn de comunidades responde a una estrategia de cam-
bio socioambiental desde las localidades. Inicialmente la aten-
don de las demandas que surgen de ellas requerird probable-
mente la concentraciOn de esfuerzos en pocas localidades, debi-
do a dos razones basicas:

• La mayoria de los programas educativos disponen de escasos
recursos para atender con calidad muchas localidades, por lo
cual deben seleccionarse un rnImero adecuado de recursos hu-
manos y materiales.

• La etica profesional demanda eficacia en los programas, por
esta raz6n es necesario realizar trabajos piloto antes de lle-
var a cabo esfuerzos intensivos en numerosas localidades.
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Una estrategia global de promociOn ambiental para el area
de trabajo constituye el marco necesario para que el trabajo co-
munitario no quede atrapado en esfuerzos de escasa o nula tras-
cendencia. En este sentido, la selecciOn de las localidades debe
considerar un cambio hacia el desarrollo sustentable y requiere
tener presente la perspectiva de area o region. Los caminos para
lograr desde lo local un impacto regional deberan ser trabaja-
dos en esta misma etapa de selecciOn de comunidades. El proce-
so de selecciOn de la o las comunidades implica valorar distintos
aspectos que permitan elegir las mejor opciones. Para garanti-
zar esto, a continuaci6n se proponen algunos criterios basicos:

Problemas de sustentabilidad. Este criterio se define en tOrmi-
nos del grado en que la comunidad es origen de problemas
ecolOgicos, o bien sufre el impacto negativo de los desequili-
brios provocados en otras comunidades o areas.

Marginacion socioeconOmica. Se refiere al nivel de deficiencias
en la calidad de vida que posee la comunidad. Esto se define
a partir de los indicadores oficiales complementados con la
informaciOn recolectada de otras fuentes, especialmente en
aspectos de salud, nutriciOn, vivienda, educaciOn, empleo.

Tipicidad en el manejo de los recursos. El presente criterio hace
referencia al hecho de si la comunidad presenta caracteristi-
cas similares o parecidas al resto de las comunidades del area
de estudio. Esto es importante cuando se planea la selecciOn
de comunidades piloto, pues seria un problema que la pobla-
ciOn seleccionada no se parezca a otras, dado que posterior-
mente se enfrentarf an problemas para generalizar las estra-
tegias surgidas de la experiencia piloto.

Accesibilidad fisica. Este criterio es fundamentalmente operati-
vo, y trata de considerar la distancia maxima en que el equipo
del proyecto puede funcionar idealmente. Este elemento debe
manejarse con cautela en la tabla para seleccionar comuni-
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dades, pues en algunos equipos que una comunidad sea poco
accesible, es un punto a su favor para ser seleccionada, pero
en otros es un punto en contra, por lo que debe definirse en
que sentido se aplicard el valor numeric° al criterio.

Disposition. Grado de inter& y disposition de la comunidad para
trabajar en proyectos educativos o de desarrollo.

Viabilidad politica. Este criterio pone enfasis en las condicio-
nes generales del potential comunitario para desarrollar con
exit° un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, la existencia de
organizaciones comunitarias consolidadas, autoridades con
iniciativa, bajos niveles de conflicto interno que permitan el
trabajo con todos los grupos y sectores.

Potential de impacto extralocal. Este criterio reline dos aspec-
tos: la ubicaciOn geografica estrategica de la comunidad para
influir en otras localidades, y el liderazgo de la comunidad
para impulsar movimientos ambientalistas en otras pobla-
ciones. Este criterio busca elementos que hagan mas eficien-
te al proyecto en cobertura geografica y fortalecimiento de
capacidades autogestivas de la poblaciOn.

Necesidad de apoyo externo. Esta relacionado con el rainier° y
calidad de programas institucionales (gubernamentales, re-
ligiosos, civiles, partidistas) en la comunidad. La ausencia de
estos es un elemento favorable para intentar establecer un
proyecto de desarrollo.

Con base en los anteriores criterios puede elaborarse una ta-
bla para evaluar las comunidades del area de estudio.
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Instrucciones para el llenado de la tabla

• Se asigna un valor a cada criterio que incluye la tabla. En el
ejemplo se aprecia que a cada criterio se le da un niimero,
segiIn la agudeza que presente el problema en la comunidad
(3=alto; 2=medio, y 1=bajo). Asi, la localidad con graves pro-
blemas de sustentabilidad vera reflejada esta situaciOn con
un 3 dentro de la tabla; la que enfrente un nivel medio un 2,
y la que no tenga una situaciOn muy complicada en relaciOn
con la sustentabilidad contard con un 1.

• Una vez asignado un valor a cada criterio las comunidades, se
suman los puntos que acumula cada localidad.

• Las comunidades con el mayor nilmero de puntos reflejan me-
jores condiciones para desarrollar alli un proyecto, por lo tanto,
son las mas susceptibles de ser seleccionadas. En el ejemplo:
El Molino, Los Magueyes, El Sauce y San Miguel.

Los Ultimos pasos de la etapa

PreselecciOn de comunidades

Con los resultados de la tabla de evaluaciOn se preseleccionan
localidades con la mayor puntuaciOn. Si el mimero de estas si-
gue siendo muy elevado, es conveniente aplicar un criterio ge-
neral para reducir el ntImero. Por ejemplo, considerar solo las
que estan dentro de una subcuenca o subregion (criterio ecolii-
gico), o las que sean indigenas (criterio etnico), o las dedicadas a
determinada actividad (criterio productivo), o ilnicamente las
que entren en un rango de pobladores (criterio demografico).

Selecciem definitiva de comunidades
y elaboraciem de ficha por localidad

El empleo de la tabla de evaluaciOn y la aplicaciOn, si se requie-
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re, de los criterios mencionados en el paso anterior (u otros), nos
permitiran arribar a una selecciOn final de las comunidades en
las que el proyecto educativo desarrollard sus acciones.

Cuando ya se realizO la selecciOn es recomendable hacer una
caracterizaciOn general de las comunidades escogidas. Esto pue-
de considerarse el principio de una base de datos que debera
ampliarse durante el proceso de trabajo directo en cada lugar.
Algunos puntos que se sugieren sean profundizados en la elabo-
raciOn de una ficha por localidad son los siguientes:

• Nombre de la comunidad.
• Municipio.
• PoblaciOn.
• Composici6n Unica.
• Extension territorial.
• Tenencia de la tierra.
• Actividades econOmicas.
• Salario diario promedio.
• Categoria politica/administrativa.
• Formas de organizaciOn social.
• Formas de organizaciOn para la producci6n.
• Organismos externos participantes en la localidad.
• Servicios.

Finalmente, cabe aclarar que la tabla de evaluaciOn es una
herramienta muy pero a la vez &fa, por lo que deberan
tomarse muy en cuenta sus resultados; sin embargo, la percep-
tion y opinion de los miembros del equipo puede orientar de
manera complementaria la decision final.

Cuestionario de autoevaluaciem

1. i,Quó es un estudio de area y cual es su utilidad?
2. i,Cuales son los componentes de una tabla de evaluaciOn de

area?
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3. zQue criterion emplearlas para la selecciOn de localidades y
mai procedimiento general seguiras para llevar a cabo dicha
selecciOn?



SE GUNDA PARTE

EL PLAN OPERATIVO



En la unidad anterior se definiO el plan estratêgico que ha per-
mitido construir referentes para el proyecto, necesarios para
conocer, explicar y comprender la estructura y dinamica de los
problemas socioambientales del area de trabajo. En la selecciOn
de localidades se finalizO el plan estrategico. Siguiendo una se-
cuencia bigica, en esta segunda parte del manual se pretende
revisar de que manera pueden elaborarse participativamente
los proyectos especificos de la localidad e identificar una estra-
tegia de promociOn y capacitaciOn. Entonces, el plan operativo
se entiende como un conjunto de actividades de diseiio, orienta-
dos a precisar proyectos especificos de trabajo con un amplia
participaciOn de la poblaciOn local, en el marco de las propues-
tas axiolOgicas (valores), conceptuales, estratêgicas y metodo1O-
gicas formuladas en la primera parte.

Un plan operativo implica cuatro etapas:

5 6 7 8

Programa Disefio de
Etapa general de deidadesun

Gesti6n
preparatoria educaci6n

ambiental educaciOn
de proyectos

UNIDAD 5: LA ETAPA PREPARATORIA

Objetivos de la unidad

• Reconocer los componentes de la etapa preparatoria del plan
operativo
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Etapa
preparatoria

Programa
general de
educaciOn
ambiental

Diseno de
unidades de
educaci6n

GestiOn de
proyectos

1) ElaboraciOn de la
estrategia inicial de
promoci6n y
educaci6n.
2) Consulta y
aprobaciOn de la
propuesta.
3) PreparaciOn y
realizaciOn de una
asamblea general.
4) Ajuste a la
estrategia.
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• Conocer las caracteristicas y contenido que debe tener una pro-
puesta institucional sobre promociOn y capacitaciOn.

Comprende los siguientes elementos y procedimientos:

Componentes de la etapa preparatoria

Esta etapa comprende los siguientes pasos:

1. ElaboraciOn de la estrategia inicial
de promociem y educaciOn ambiental
para las localidades seleccionadas

El objetivo de esta actividad es preparar la propuesta de proyec-
to que se sometera a consideraciOn de los pobladores de la comu-
nidad seleccionada. Se trata de una propuesta general, que en el
proceso participativo debera irse precisando con mayor detalle.
Esta informaciOn debera ser completada con otros datos
institucionales, como se anota mas adelante. Sin embargo, re-
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viste particular importancia asegurar que la propuesta inicial
permita a la mayor parte de la poblaciOn quedar incluida; asi-
mismo, establecer la posibilidad de trabajar con grupos especifi-
cos, en el marco de un respeto permanente a los Organos demo-
craticos de la localidad. En seguida presentamos un ejemplo de
estrategia inicial de promociOn ambiental, reportada por Anton
de Schutter y Jaime Arrangoiz.

Ejemplo

La estrategia de organizaciOn, basada en el analisis del area y
de las localidades, orientaba el trabajo de manera prioritaria
hacia el grupo de pescadores en cada localidad. Sin embargo, el
equipo del proyecto elaborO una propuesta de trabajo donde
podrian incorporarse los intereses y necesidades de los distin-
tos grupos y comites existentes, con el fin de que ningdn grupo
se sintiera excluido y facilitar mayor integraciOn de los mismos.
De antemano se prevela que no todos los grupos estarlan dis-
puestos a trabajar los problemas ambientales de manera inme-
diata, pero que si velan resultados habria disposiciOn a inte-
grarse en el futuro. Bajo estas premisas el equipo elaborO una
propuesta de trabajo que inclula dos lineas de acciOn basicas:

• Por un lado, la elaboraciOn de planes de trabajo comunales.
Esta actividad forma parte de la planificaciOn de base, ten-
diente a definir, jerarquizar y programar acciones de benefi-
cio social, con base en las necesidades socioambientales mas
apremiantes y los recursos disponibles. Los planes de trabajo
comunales son especialmente litiles en una primera etapa
del proceso de investigaciOn participativa, en la medida que
permiten a la comunidad tener confianza en la gente y difun-
dir el metodo de trabajo del proyecto; conocer mejor la comu-
nidad, dinamizar las autoridades y organizaciones, y coordi-
nar las organizaciones de la comunidad y las instituciones
con sus programas.
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Los planes de trabajo de esta naturaleza presentan limitan-
tes que regularmente definen las necesidades con soluciOn a
corto plazo; casi todas las actividades son de servicios, como
instalaciOn de agua potable, electrificaciOn, y no surgen las
relacionadas con los problemas mas estructurales de la co-
munidad, como la production y comercializaciOn. Para supe-
rar esto, nos propusimos realizar un proceso sencillo de pla-
nificaciOn que indujera una reflexiOn socioambiental, no cen-
trada exclusivamente en aspectos de servicios.

• Por otro lado, la propuesta incluyO el apoyo a grupos especifi-
cos, como artesanos, agricultores, pescadores, jOvenes, muje-
res y otros. En la estrategia elaborada se tenia la hip6tesis de
que, una vez iniciado el plan comunal y vistas algunas accio-
nes, el equipo del proyecto seria solicitado para apoyar a gru-
pos como los mencionados, y con los cuales se profundizaria
en el proceso de reflexiOn-acciOn de los problemas comunita-
rios, sobre todo los de caracter productivo y comercial. En
esta etapa se vislumbraba que surgiria de manera especial el
trabajo con los sujetos mas afectados por la problematica de
contaminaciOn, es decir, los pescadores.

Como en el ejemplo anterior, la propuesta inicial puede cons-
tar de varios elementos; en este caso se proponen dos lineas de
acciOn:

• Elaborar planes de trabajo comunitario.
• Definir proyectos especificos para algiin sector productivo.

En cada comunidad las lineas de acciOn serail diferentes, de
acuerdo con la caracterizaciOn hecha en el proceso de selecciOn
de las comunidades.

2. Consulta y aprobaciOn de la propuesta

Se programan visitas a autoridades y representantes de comites
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y organizaciones de las localidades seleccionadas. No importa
que en el equipo del proyecto haya promotores de la comunidad,
es recomendable hablar con las autoridades formales directa-
mente. La elaboraciOn de planes de trabajo comunal exige, en
primera instancia, el apoyo de los lideres y autoridades de la lo-
calidad. Con el fin de entrar a la misma de manera oficial, es
conveniente planear y realizar un conjunto de visitas para in-
formar que la comunidad ha sido seleccionada, acordar los me-
canismos de informaciOn y consulta a los pobladores sobre la
propuesta del proyecto, y establecer fechas correspondientes.

3. Preparaci6n y realizaciOn
de una asamblea general de la localidad

Los mecanismos de informaciOn y consulta de cada localidad
pueden tener variantes, pero en terminos generales se recomien-
da tomar en cuenta al maximo Organ° existente, que tradicio-
nalmente suele ser la asamblea general. La responsabilidad de
la convocatoria recae por costumbre en las autoridades, pero se
puede contribuir, si es necesario, produciendo alguna capsula
radiofOnica, volante u otro medio de comunicaciOn que ayude a
lograr una participaciOn representativa de los pobladores. Para
la presentaciOn ante los pobladores, debe prepararse la infor-
macion de manera sencilla y didactica, haciendo un esfuerzo de
sintesis. Una gula para esta actividad puede ser la siguiente:

• InformaciOn sobre la instituciOn que apoya el proyecto.
• UbicaciOn institucional y geografica del proyecto.
• Justificaci6n del proyecto. Es una presentaci6n de los resu-

ltados del estudio de area y los criterion del proceso de selec-
ciOn de localidades. Una tabla resumen de problemas, causas
y alternativas es muy ail en un afan sintetico.

• Lineas de acciOn (diagnOstico, planificaciOn, desarrollo tecno-
lOgico, gestiOn, educaciOn, etcetera).

• Duraci6n.
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• Miembros del equipo y sus funciones (por ejemplo, proveer in-
formaciOn y brindar asesoria y capacitaci6n).

• Compromisos y limitaciones (i,en que puede apoyarse y en que
no?)

• Compromisos que se esperan de los pobladores en el caso de
aprobar la propuesta del equipo.

Despues de la presentaciOn, se inicia una sesiOn de pregun-
tas y respuestas para tomar un acuerdo si se acepta o no el
proyecto y las condiciones especificas que iniciaran el proceso
local. Es recomendable levantar un acta formal de los acuerdos
alcanzados.

4. Ajuste a la estrategia
de promociOn y capacitaciOn

La reacciOn de los pobladores debera tomarse en cuenta seria-
mente. De acuerdo con la propuesta de Arrangoiz y De Schutter,
pueden considerarse tres escenarios en funciOn de la reacci6n
local a la exposici6n por parte del equipo del proyecto.

Escenario 1

La poblaciOn local apoya por completo su propuesta y se esta-
blece un calendario para iniciar las actividades del proyecto con
la realizaciOn de un diagnOstico y el diserio de un plan de traba-
jo, en el que participen autoridades y miembros de comites y
organizaciones. Es decir, se adopta un modelo de investigaciOn/
acciOn para iniciar el proceso de promociOn y capacitaciOn.

Escenario 2

Se pospone el plan comunal y se autoriza trabajar con organiza-
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ciones o sectores especificos a manera de grupos piloto, con los
cuales se procede a identificar sus necesidades socioambienta-
les y a disenar y ejecutar planes de trabajo especificos. Es el
mismo modelo del escenario 1, pero aplicado en una escala de
poblaciOn mas pequena.

Escenario 3

La poblaciOn no desea iniciar con un plan comunal, pero requie-
re el apoyo especifico a actividades en curso. Si el equipo del
proyecto esta en capacidad de apoyar este tipo de demandas, no
hay escapatoria. Un enfoque participativo debe responder a
necesidades sentidas, por respeto a la poblaciOn y por un senti-
do tactico. En este caso se tiene un modelo de acciOn/investiga-
ciOn/acciOn. Quiere decir que de la acciOn podran derivarse pro-
cesos de diagnOstico y planificaciOn, es un proceso que ira evolu-
cionando hacia la construcciOn participativa de proyectos mas
integrales.

En funciOn del escenario que los integrantes del proyecto en-
cuentren en la o las comunidades, adecuaran la propuesta de
trabajo, tanto en contenidos como en tiempos. Con la aproba-
ci6n de los habitantes, se procede a la siguiente etapa, la cual
gira alrededor del programa general de educaciOn.

Cuestionario de autoevaluaciOn

1. zUna vez seleccionada una comunidad, que pasos es conve-
niente seguir para acercarse formalmente a la misma?

2. zQuienes deben tomar la decision de aceptar o no el proyecto
y en que lineas de acciOn?



UNIDAD 6: EL PROGRAMA GENERAL DE EDUCACION AMBIENTAL

Objetivos de la unidad

• Conocer en que consiste y que compone un programa de edu-
caciOn ambiental

• Reconocer las herramientas Utiles para el diserio de un pro-
grama de educaciOn ambiental.

La etapa seguida en el proceso general que se ha revisado, una
vez que ya se tiene la aceptaciOn de la comunidad y se ha vali-
dado la propuesta inicial planteada por el equipo del proyecto,
es la elaboraciOn de un programa de intervenciOn de manera
mas detallada y con mayor precision de objetivos y actividades.
Es evidente que las opciones de proyectos pueden ser muy va-
riadas y hasta contrastantes: proyectos de conservaciOn de sue-
los, de recolecciOn de basura, de construcciOn de obras de recu-
peraciOn ambiental, de actividades productivas ecologicas, de
salud comunitaria, de capacitaciOn o diserio de tecnologias am-
bientales, etc. Sin embargo, en adelante seguiremos la lOgica de
elaboraciOn y ejecuciOn de un proyecto de educaciOn ambiental,
esperando que esto sirva como ejemplo del procedimiento segui-
do para llevar a la practica cualquier proyecto de desarrollo.
Confiamos en que la secuencia descrita a continuaciOn pueda
ser titil para formular propuestas en campos distintos al de la
educaciOn ambiental. i,Por que ejemplificar con un proyecto de
educaciOn ambiental? Por dos razones: a) el manual pretende
poner enfasis en este campo; b) cualquier actividad de desarro-
llo sustentable debe tener un componente educativo, por lo tan-
to, el diserio y ejecuciOn del proyecto de que se trate debe consi-
derar la dimension educativa con un peso considerable.

Qr.të es un programa de educaciOn ambiental?

Suponiendo que el equipo del proyecto propuso a la comunidad
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un programa de educaciOn ambiental que colabore en mejorar
las condiciones de vida de los pobladores de la misma; que la
comunidad lo aceptO y que se hizo una identificaciOn colectiva
de las necesidades educativas mas apremiantes. De ser asi, en
este momento se tendria suficiente convencimiento y motiva-
ciOn para arrancar actividades formativas entre la poblaciOn.
En correspondencia con lo anterior, un programa de educaciOn
ambiental puede definirse como la propuesta de un conjunto
articulado y coherente de actividades formativas, en el marco
de una estrategia de desarrollo comunitario, que busca contri-
buir a elevar las capacidades tecnicas, politicas y de sensibiliza-
don hacia los problemas ecolOgicos en los individuos y sujetos
colectivos de la comunidad.

Cuciles son los pasos para elaborar el programa?

Los dos pasos para elaborar un programa de educaciOn ambien-
tal son los siguientes:

Etapa
preparatoria

Programa general
de educaci6n

ambiental

Diserio de
unidades de
educaciOn

GestiOn de
proyectos

1) AutodiagnOstico
y plan
socioambiental
comunitario.
2) El diserio general
del programa de
educaci6n.

1) Autodiagmistico
y plan socioambiental comunitario

El objetivo de este paso es identificar los problemas y alternati-
vas de soluciOn socioambientales expresados por la poblaciOn.
Se propone como metodo la realizaciOn de un autodiagnOstico y
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la elaboraciOn de un plan de trabajo socioambiental. De esta ma-
nera los temas educativos estaran en relaciOn directa con los in-
tereses y necesidades de la poblaciOn.

El autodiagnOstico y el plan de trabajo exigen la creaciOn de
dispositivos que faciliten un proceso de dialog() entre agentes
externos y pobladores. La metodologia participativa que ha adop-
tado el paradigma ambiental puede desarrollarse con distintos
grados de profundidad, dependiendo de las condiciones de la
localidad. Es necesario valorar y seleccionar la variante meto-
dolOgica mas apropiada a la coyuntura en que se inicia el pro-
yecto. Tres situaciones que pueden presentarse y que requieren
una opciOn son:

Escenario 1

La poblaciOn desconoce la practica sistematica de la metodolo-
gia participativa, por lo tanto, se requieren procedimientos su-
mamente sencillos, que sean entendibles inclusive por gente
analfabeta o de muy baja escolaridad. En este caso es apropiado
un metodo de diagnOstico y planificaciOn extrarrapido, que pue-
da traducirse en acciones inmediatas, necesarias para motivar
a la poblaciOn. Este metodo se describe en el anexo 1.

Escenario 2

La poblaciOn tiene experiencia en metodologia participativa, esta
interesada en un autoestudio profundo y, por consiguiente, en
generar un plan mas ambicioso respecto al manejo de los recur-
sos naturales y la calidad de vida. En tal situaciOn es conve-
niente llevar a la practica la metodologia de la evaluaciOn rural
participativa, segan se describe en diversos manuales (Secreta-
ria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, WRI/GEA,

etc.), cuyas referencias bibliograficas encontrards en el aparta-
do correspondiente de este manual.
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Escenario 3

La formaciOn de investigadores locales se presenta como un ob-
jetivo de primer nivel, lo cual lleva a un proceso de capacitaciOn
de varias semanas, de tal suerte que el grupo sea capaz no solo
de diseriar y ejecutar el estudio de campo (similar al del escena-
rio 2), sino de construir el marco conceptual y metodologico que
lo sustenta. Para tal fin puede ser de utilidad considerar las
propuestas de planeaciOn estrategica de este manual.

Diseno de talleres

Cuando se ha identificado el escenario presentado por la comu-
nidad, y en Intima correspondencia con este, se recomienda pa-
sar a la realizacien de talleres para llevar a cabo un
autodiagnOstico y un plan socioambiental comunitario, del cual,
reiteramos, se desprenderan los temas educativos y de capaci-
taciOn, como se vera en el apartado 2.

Independientemente del modelo de metodologla participati-
va adoptado, existe en el disefio de talleres un denominador
comtin respecto a la necesidad de cumplir al menos con dos pa-
sos preparatorios.

Convocatoria al taller

Consiste simplemente en anotar en una hoja los objetivos, fe-
cha y lugar de la realizaciOn del taller. Es importante distribuir
esta hoja oportunamente para asegurar alta representatividad
y legitimidad en los acuerdos alcanzados como fruto del taller.

Carta descriptiva del (los) taller (es)

Se trata de un instrumento que permite reunir en forma sinteti-
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ca los componentes basicos que debemos considerar en la reali-
zacien del taller. Estos son:

Temas. Los distintos modelos conocidos de autodiagnostico y
planeacien de base funcionan de acuerdo con una logica comtin
de organizacien general de la secuencia de temas. Esta parte de
una definicien operacional de ambos conceptos. El autodiag-
nestico comprende el inventario de problemas y las causas de
los mismos. La planeacien comienza cuando se identifican las
alternativas de solucien, los recursos humanos y financieros
disponibles, y se determinan las prioridades de atencien. En un
segundo momento, comprende la programacien de actividades
para realizar dichas alternativas. Esta secuencia vertebra cual-
quier proceso de autodiagnestico y planeacien participativas.

Objetivos. Por cada tema se identifican los comportamientos que
deberan desarrollarse por los participantes, como puede obser-
varse en el ejemplo de carta descriptiva de la pagina 91.

Instrumentos. Tambien se conocen como herramientas de tra-
bajo; es uno de los aspectos que se han enriquecido con las prac-
ticas multidisciplinarias de tipo ambiental. El use de mapas y
transectos se ha vuelto un ejercicio basico para iniciar la ubica-
don de la problematica socioambiental. El dialogo se convierte
en el instrumento permanente. Para abundar mas en el conoci-
miento de las ofertas de instrumentos, se remite al lector a la
consulta de la bibliografia anotada al final del documento.

Materiales I equipo. Los instrumentos determinan el tipo de
material (papel, rotafolio, acetato, videos, etc.) y equipo (video-
grabadora, audiocaset, television, etcetera). Es evidente que en
este tipo de talleres se trata de emplear los materiales y el equi-
po mas sencillos.

Procedimientos. En este punto se describen las actividades que
se desarrollaran en relacien con cada tema y su objetivo. Los
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elementos que deben considerarse en la descripciOn del procedi-
miento se serialan en el apartado 3 de la unidad 7.

Tiempo. Debe calcularse la duraciOn de cada actividad. Por lo
corm n, el tiempo se programa con holgura para lograr un tra-
bajo de calidad. El perfil de los participantes determina la dife-
rencia en la duraciOn de una misma actividad. A mayor escola-
ridad o conocimiento previo del tema, puede ser menor el tiem-
po programado.

Responsables. En cada uno de los temas debera asignarse la o
las personas responsables. El taller debe tener desde el princi-
pio una organizaci6n interna en su coordinaci6n y contar con un
secretariado tecnico, encargado de la logistica y del registro sis-
tematico de la informaciOn. Es deseable que estas funciones se
compartan entre agentes externos y representantes locales.

A continuaciOn se presenta un ejemplo de carta descriptiva
con los elementos serialados. Luego, los cuadros resultantes del
autodiagnOstico y la primera etapa de planeaciOn. Finalmente,
un ejemplo de tabla de programaciOn del plan de trabajo de una
localidad como fruto del mismo taller.
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Alternativas Actividades Inicio Termino Responsable

ReforestaciOn. Elaborar un 2 meses antes de 1 mes antes de Autoridades
proyecto para las
areas criticas.

las lluvias. las lluvias. agrarias y
comites de

Plantar arboles. Al mes de iniciar
las lluvias.

30 de septiembre. barrios.

Camparias de Elaborar el Primera semana 15 de enero. Comite de salud
letrinas proyecto y de diciembre. y autoridades de
aboneras. presentarlo al barrios.

DIF.

Ejemplo de tabla de programacibn del plan de trabajo de la localidad producto del taller.

2. El disetio general del programa de educaciim

Con los resultados de los talleres se elabora un programa gene-
ral de educaciOn ambiental, con los siguientes tres elementos:

• Objetivo general.
• Organizacion curricular del programa.

q Los areas curriculares.
q Los sujetos.
q Eventos de formaciOn.

• Cronograma curricular

Objetivo general

Recordemos que elaborar un objetivo consiste en definir la in-
tenciOn Ultima que se pretende lograr con un programa o pro-
yecto. Tambien se considera que un objetivo general no es sin&
nimo de objetivo vago o impreciso. En un objetivo general de un
programa operativo de capacitaciOn ambiental podemos consi-
derar varios elementos basicos que nos ayuden a su redacciOn:

• Considerar el aprendizaje de valores, actitudes y habilidades
para que sea identificado como proyecto educativo y de capa-
citaciOn.

95
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• Definir las actividades mas importantes, en funciOn del ciclo
organico de la administraciOn de proyectos (diseilar y llevar a
la practica).

• Definir el catheter general del metodo pedagogico (participa-
ciOn I teorta y practica).

• Incluir las areas tematicas en donde se ubican los problemas
seleccionados por la poblaciOn (bosque y saneamiento ambien-
tal).

• Incorporar la idea de sustentabilidad para dejar claro el refe-
rents ideolOgico.

gjemplo de objetivo general

Diseriar, instrumentar y evaluar un conjunto de acciones parti-
cipativas, sistematicas e intencionales que conduzcan a un pro-
ceso formativo para el aprendizaje de elementos teOricos y prac-
ticos de las localidades de la Sierra Tarahumara, con la finali-
dad de modificar actitudes, elevar la comprensiOn y enriquecer
el comportamiento de la poblaciOn en la soluciOn de los proble-
mas forestales de saneamiento ambiental (y otros que se hayan
fijado en el plan de trabajo), en vias de la construcciOn de una
sociedad sustentable.

Organizacion curricular del programa

En educaciOn se entiende por curriculum el conjunto de mate-
rias de estudio y sus temas y contenidos que un alumno debe
cursar o estudiar. El curriculum en la escuela formal se organi-
za en funciOn de la logica interna de las materias, y su dificul-
tad se gradtla separando en cursos para principiantes, medios y
avanzados. Muchas materias se repiten a lo largo de la educa-
ciOn escolar, regresando a temas ya tratados pero con mayor
profundidad en cada nueva ocasiOn. En cambio, en un proceso
participativo, la organizaciOn curricular parte de problemas iden-
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tificados con la poblaciOn, no de materias. Un problema solo pue-
de comprenderse y solucionarse a partir de un aprendizaje inte-
gral, no asi en el curriculum por materias, en el cual estan frac-
cionados por las especializaciones.

Los areas y temas curriculares

Un procedimiento basic° para identificar las areas y los temas
comprende las siguiente operaciones:

• Precisar las areas generales del curriculum en funciOn de los
resultados del plan de la localidad. Esto resulta de ubicar
aspectos muy especificos, por ejemplo, la reforestation, la
letrinizaciOn, etc., en relation con su area general correspon-
diente. Asi, las areas serail el bosque, la pesca, la ganaderia,
la salud, la vivienda, entre otros.

• Identificar cada tema y su secuencia en funciOn de la capaci-
taciOn teOrico-practica respecto a los pasos generales del ciclo
administrativo de la administration de proyectos —diagnOs-
tico integral, organization, instrumentation de acciones, eva-
luaciOn y seguimiento— (\Tease la tabla en la pagina 99).

Los sujetos

En este paso conviene hacerse las siguientes preguntas:

• i,Que sector sera el sujeto del proceso de education?
• zEstan considerados los sujetos estrategicos?
• ,Que perfil educativo tienen los sujetos?

Eventos de capacitation

Entendemos por evento de formation una estrategia general para
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la organizaci6n del proceso de ensenanza-aprendizaje de los blo-
ques tematicos. De entrada puede serialarse que no existe un
solo tipo de evento que pueda satisfacer todos los requerimien-
tos didacticos. Una combinaciOn de ellos es la manera en que
podremos potenciar las virtudes de cada uno.

Seminarios. Fundamentalmente es trabajo en grupos para la
discusiOn de temas que requieren exploraciOn. Es una activi-
dad esencialmente academica.

Talleres teOrico-practicos. Tienen un catheter interactivo y su
base es el dialogo entre todos los participantes. Los talleres
pueden agrupar diferentes tecnicas y procedimientos. Son
actividades de capacitaciOn, tal vez las mas socorridas en la
actualidad.

Cursos. Sirven para transmitir conocimientos novedosos a la
poblaciOn. Se recomiendan cuando la poblaciOn requiere am-
pliar su informaciOn. Si el curso tiene un catheter mas
interactivo suele denominarse curse/taller.

Conferencias. Se refieren a la exposiciOn de un especialista so-
bre un tema de su dominio. Se hace generalmente con base
en dos momentos: exposiciOn y sesiOn de preguntas y respues-
tas. No es muy comUn su empleo, pero puede ser util cuando
se desea tener ideas y conocimientos de los expertos. No debe
descartarse la posibilidad de unirlas con otros eventos.

Encuentros o foros. Tienen como fin el intercambio de ideas y
conocimientos entre personas y grupos con intereses afines.
En el ambito local, las asambleas y talleres tienen el catheter
de encuentros y foros.

Reuniones. Pueden celebrarse con distintos fines, pero resultan
imprescindibles en todo proceso de investigaciOn-acciOn
participativa. Son complementarias a otros eventos, y su ca-
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racter educativo esta en funciOn del empleo del dialogo entre
los participantes.

Actividades culturales I recreativas. Ademas de su caracter fes-
tivo, incorporan actividades educativas, como exposiciones,
proyecciOn de videos, concursos ambientales, etc. Ningiin pro-
grama educativo puede basarse solo en fiestas, pero no seria
recomendable omitirlas.

Camparias. Estan orientadas a la movilizaciOn de la poblaciOn
para acciones muy concretas (vacunaciOn, reforestaciOn, etc.),
por periodos limitados. Pueden ser para una Bola ocasiOn o
cfclicas.

Recorridos de campo. Sus propOsitos pueden ser multiples, de-
pendiendo de la etapa del programa. Un aprendizaje en esce-
narios naturales puede programarse para la formaci6n de
conceptos, realizaciOn de diagn6sticos, y dominio de tecnicas
y practicas socioambientales.

Los eventos de capacitaciOn se seleccionan de acuerdo con los
temas y el enfoque metodolOgico. Para tal fin pueden conside-
rarse las siguientes interrogantes:

i,Considera la integraciOn de la teoria y la practica?
zFavorece la formaciOn de juicios sobre hechos y procesos con-

cretos de la realidad local?
i,Prepara para la toma de decisiones?
zFavorece el dialogo y el intercambio de conocimientos?
i,Consideras los escenarios naturales herramienta didactica?
zEntran en juego todos los sentidos o solo alguno de ellos?
zDesarrolla habilidades de lectura, escritura y expresiOn oral?
zPermite expresiones afectivas o solo racionales?
i,Parte del nivel de comprensiOn y lenguaje de los sujetos?
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Cronograma curricular

Una vez definidos los bloques tematicos y los eventos de capaci-
taciOn, es conveniente hacer una planificaciOn curricular, que
consiste basicamente en precisar las fechas de inicio y termina-
tion de los mismos. Se trata de una aproximaciOn general, que
servird de marco de referencia al momento de considerar el
cronograma particular de cada unidad de capacitaci6n, como se
vera en el siguiente apartado. Evidentemente, el cronograma
puede sufrir ciertas adecuaciones, una vez elaboradas las uni-
dades de capacitaciOn. Es conveniente tener claro desde el prin-
cipio, cuales son los tiempos de que se dispone para la progra-
macion general del mismo. Las condiciones climaticas, por ejem-
plo, marcan tiempos que no pueden dejar de considerarse. De
igual manera, la participaciOn de la poblaciOn puede variar en
los meses del ario, en funciOn de actividades productivas, fies-
tas, fechas de reunion o asambleas, el ciclo escolar, etcetera.
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Cuestionario de autoevaluaciOn

1. LQue herramientas deben utilizarse para diseriar un progra-
ma educativo, y bajo que esquema puede disenarse una pro-
puesta de programa?

2. zQue tipo de escenarios pueden encontrarse en una comuni-
dad en el momento de identificar las necesidades socioam-
bientales basicas?

0



UNIDAD 7: LAS UNIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL

Objetivos de la unidad

• Analizar los elementos que deben considerarse para diseiiar
una actividad educativa.

• Conocer los principales principios y procedimientos pedagogi-
cos que deben considerarse para organizar procesos de for-
macion.

• Revisar la funciOn, las caracteristicas y el procedimiento de
producciOn de materiales educativos.

Que son las unidades de educaciOn?

La estrategia operativa de educaciOn se distingue por conjugar,
al menos, dos formas intimamente ligadas entre si. Por una
parte, las actividades programadas para la capacitaci6n (talle-
res, cursos, seminarios, etc.) y por la otra, los aspectos de apren-
dizaje que se logran directamente en la acciOn, por via del dialo-
go y la ejecuciOn de tareas concretas en los procesos de promo-
ciOn. Es decir, actividades en donde la propia interacciOn de la
gente genera nuevos aprendizajes. Los informes y debates en
reuniones son un ejemplo de ello. En funciOn de lo anterior, las
unidades de educaciOn se refieren a la organizaciOn sistematica
de los momentos intensivos de los procesos de aprendizaje, de
acuerdo con el programa general de educaciOn.

Que pasos se siguen para diseiiar
una unidad de educaciOn?

El diseilo de las unidades de educaciOn ambiental implica los
siguientes pasos:
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Etapa
Programa
general de Disefio de unidades GestiOn

preparatoria educaciOn
ambiental

de educaci6n financiera del
proyecto

1) IdentificaciOn y
organizaci6n de
contenidos.
2) DefiniciOn de
objetivos.
3) DefiniciOn de
metodos y
procedimientos.
4) SelecciOn y
diseno de
materiales
educativos.

1. IdentificaciOn y organizaciOn de contenidos

Se debe considerar la elaboraciOn de contenidos de una unidad
a partir de una tecnica sencilla que debe aplicarse junto con el
especialista del tema a tratar. La tarea consiste en construir un
arbol de contenidos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Anotar el tema general de la unidad.
b) Identificar los subtemas generales, a manera de capitulos de

un libro.
c) Identificar sus componentes por cada subtema.
d) Continuar de esta manera hasta llegar a los elementos Inas

particulares.
e) Numerar todos los componentes.

Recuerda que los temas deben ser integrales en su tratamien-
to, es decir, abordando siempre la relaciOn sociedad naturaleza
desde un punto de vista critic°.

0



El ambiente

El ambiente
natural

Ecosistemas
terrestres

Ecosisten

forestal

Organizackin H Funcionamiento

Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable

Ejemplo de arbol de contenidos

Especies Comunidades 
Cadences

alimenticias 
Desequilibrios

2. DefiniciOn de objetivos
generales y particulares

En este punto del desarrollo curricular nos vemos obligados a
precisar los objetivos, centrados en los procesos de aprendizaje
que deben diseriarse. Un objetivo requiere establecer la rela-
cion entre un contenido y algt.in tipo de comportamiento final.
Se debe redactar primero el objetivo general, con base en el tema
de la unidad segtin aparece en el programa general de capacita-
ciOn, y despues construir los objetivos particulares, establecidos

0
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en relation con los bloques tematicos de la unidad. No se reco-
mienda elaborar objetivos mas all y de este nivel de subtemas
cabeza de bloques tematicos. Los aprendizajes finales de la uni-
dad pueden apuntar hacia los siguientes tres aspectos:

De conocimiento

• Que tengan information general (conocer).
• Que identifiquen los elementos de un todo (analizar).
• Que sefialen relaciones causa-efecto de los temas de estudio

(explicar).
• Que relacionen los elementos entre si y con el todo (relacio-

nar/comprender).
• Que construyan y apliquen criterios para hater juicios criticos

sobre acontecimientos, o la estructura y funcionamiento de
un sistema (evaluar).

Afectivos

• Que desarrollen attitudes de respeto y cuidado hacia los otros
y hacia la naturaleza.

• Que fortalezcan el afecto hacia las diversas formas de vida.
• Que desarrollen sensibilidad hacia los problemas sociales y

ecolOgicos.

Motores

• Que desarrollen habilidades para el dominio de tecnicas, prac-
ticas e instrumentos (conocer/experimentar/aplicar).

3. Definition de metodos y procedimientos

Para que puedan alcanzarse los objetivos fijados, debera hacer-
se una revision de metodos o procedimientos de ensefianza-
aprendizaje. No existe un solo metodo o procedimiento participa-

0
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tivo de enseiianza-aprendizaje. Estos deberan elegirse, toman-
do como base el objetivo perseguido, y la bibliografia disponible
para revisar distintos metodos. Una vez definido cada uno de
los metodos o procedimientos mediante los cuales pretende al-
canzar el objetivo especificado, debera describirse la forma como
se aplicaria especificamente cada uno de ellos al logro de tal
objetivo. En esta descripciOn debera explicarse, en un lenguaje
claro y objetivo, cada uno de los componentes, considerando al
menos los siguientes aspectos:

• La relaciOn entre el capacitador y los participantes.
• Las instrucciones que guiaran el proceso.
• Los productos de cada etapa del proceso.

En este paso tambiën deberan indicarse cuestiones como la
cantidad de gente que se necesitard durante la aplicaciOn del
metodo o procedimiento; las funciones que desempeiiaran, y la
preparaciOn necesaria para cumplirlas. A continuaciOn se hace
referencia a una serie de principios pedagogicos y didacticos que
seran un referente importante para definir los procedimientos
educativos a seguir. Aunque esta serie de principios no se apun-
tan en las columnas del formato en el que se disetian los talle-
res, son sumamente importantes en el momento de pensar cual-
quier proceso educativo.

• La ruptura del vinculo tradicional maestro-alumno (educa-
dor-comunidad) y en su lugar la relaciOn sujeto-sujeto.

• La concientizaciOn de las y los adultos en el proceso educativo
avanza con la explicaciOn de lo inmediato a lo mediato y no
en forma lineal y fluida, sino con adelantos y retrocesos.

• La formulaciOn curricular, como se ha indicado anteriormen-
te, debe darse a partir de problemas y no de materias. Son
preferibles las actividades educativas demostrativas y con-
cretas en lugar del tratamiento verbalista y libresco de con-
tenidos formativos.

• El empleo de procedimientos de ensenanza-aprendizaje como:
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it de lo concreto a lo abstracto; de lo conocido a lo desconocido;
de lo simple a lo complejo; de la observaciOn a la reflexiOn; de
lo particular a lo general, y de la practica a la teoria para re-
novar la primera.

• La utilizaciOn de sistemas motivacionales y la generaci6n de
aprendizajes significativos, considerando principios del apren-
dizaje, tales como el de la novedad, la repeticiOn, la analogia,
la contiguidad, la semejanza y el contraste, retenciOn y olvi-
do, etcetera.

• Desde la perspectiva de la educaciOn ambiental, el entorno
socioambiental debe ser considerado como un objeto relevan-
te y herramienta de conocimiento. Por esta razOn, es necesa-
rio superar lo acotado del tiempo y los espacios escolares y
promover la creatividad en las relaciones educativas.

La educaciOn ambiental propone la organizaciOn de eventos
educativos en escenarios mas aptos para aprender que los ofre-
cidos por el aula; espacios-libres en que los valores y conocimien-
tos puedan ser desarrollados, ensayados y practicados alrede-
dor de problemas y situaciones reales. Con ello se pretende pro-
porcionar un aporte para la eliminaciOn de limitantes a la liber-
tad que impone la institucionalizaciOn de los procesos educati-
vos. Se trata de superar la falsa dicotomia entre aprendizaje
teOrico en la escuela y aprendizaje practico en el campo. Al edu-
carse en el espacio productivo y comunal, pueden realizarse si-
multaneamente acciones y desarrollarse procesos formativos
hacia una nueva racionalidad productiva. Los programas de EA

deben enfatizar en la elaboraciOn de nuevos conocimientos que,
al incorporar las dimensiones tecnicas y productivas, permitan
a las comunidades acercarse a la utopia ambiental; ello obliga a
dinamizar la transformaciOn tanto social como ecolOgica. La ela-
boraciOn de tales conocimientos tienen en la investigaciOn par-
ticipativa un referente metodologico indispensable.

La educaciOn ambiental plantea tambien el respeto a las dis-
tintas formas de acceder al conocimiento, las cuales estan rela-
cionadas con las caracteristicas propias de las culturas de la
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region. Si cada formaciOn cultural tiene sus propios procedimien-
tos para acercarse a la comprensiOn de su realidad, debe
respetarsele y organizar alrededor de ellos los procesos educati-
vos. En este sentido, nuevas disciplinas como la etnobiologia
han realizado un aporte considerable al develar el profundo co-
nocimiento ambiental de las culturas indigenas del continente;
y es precisamente en este campo del conocimiento ambiental
donde los sujetos, sobre todo los del medio rural, pueden acce-
der a lo que Peter Berger llama "participaciOn cognoscitiva". Es
decir, el tipo de participaciOn que permite a los individuos y
grupos beneficiarios de los procesos educativos hacer aportacio-
nes en la elaboraciOn teOrica de los proyectos de transformaciOn
social, en este caso, en la construcciOn conceptual y practica del
desarrollo sustentable.

4. Selecciem y diserio
de materiales educativos

De estas herramientas indispensables para la educaciOn puede
decirse que:

a) Son instrumentos de apoyo en la propuesta metodolOgica de
educaciOn popular ambiental; ayudan a reforzar el conoci-
miento propio y a acceder a nuevos saberes, tecnicas y proce-
dimientos para enfrentar la problematica local;

b) los materiales educativos ayudan a precisar o reforzar las
areas del conocimiento que nos interesa resaltar;

c) son una memoria del acervo acumulado de conocimientos y
experiencias;

d) ayudan a potenciar la participaciOn y el analisis de conteni-
dos;

e) evitan la improvisaciOn y apoyan el desarrollo coherente del
tema a abordar, y

f) son una necesidad para expresar de mejor forma el mensaje
que queremos dar.

0



Materiales	 Tecnicas

-Folletos

-Videos

-Rotafolios

-Grabaciones en audio

-Audiovisuales

-Lienzos didacticos

-Cuadernos de trabajo

-Manuales

-Teatro y titeres

-Recorridos de terreno

-Forocasetes

-Demostraciones

-Conocimiento de otras
experiencias

-Sociodramas

Joaquin Esteva P. I Javier Reyes R.

Algunas opciones pueden ser las siguientes:

En cualquier selecciOn, debe cuidarse que los materiales edu-
cativos tengan las siguientes caracteristicas:

a) En relaciOn con los destinatarios deben:
• Ser adecuados al perfil y nivel de los destinatarios.
• Responder a las necesidades de estos, y a su realidad mas

cercana.

b) En relaciOn con su contenido deben ser:
• Sencillos.
• Amenos.
• Flexibles.
• Precisos.
• Apropiados.
• Persuasivos.
• Que incluyan elementos criticos frente a la realidad.
• Induzcan la creatividad.
• Motiven el analisis.
• Que relacionen la realidad local con la global.

1
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c) Con respecto a su producciOn y presentaci6n deben ser:
• Participativos en la producciOn.
• Con un desarrollo pedagOgico riguroso.
• De calidad profesional.
• Hechos y difundidos a partir de experiencias probadas.

d) Por	 los materiales deben mantener una coherencia
entre el contenido y la forma.

Los materiales que han dado mejores resultados son los ela-
borados con base en los requerimientos del curriculum de la
educaciOn ambiental popular (desarrollo comunitario sustenta-
ble), y los que han sido disefiados con objetividad, precision y
manteniendo la coherencia entre los contenidos y el proceso de
aplicaciOn. Entre ellos destacan los materiales impresos: folle-
tos, carteles, revistas, manuales, rotafolios, etc. Estos, ademas
de ser sugestivos, pueden lograr claridad en la informaciOn a
transmitir o reforzar, asi como tener la posibilidad y flexibili-
dad para lograr la participaciOn de los sujetos (nifios, mujeres,
maestros, promotoras, etcetera) en su creaciOn. Otros materia-
les usados con buenos resultados para el desarrollo de conteni-
dos con fines de motivaciOn, son los audiovisuales, como el video
y las diapositivas; sin embargo se utilizan poco para fines de
educaciOn popular por lo sofisticado de la tecnologia y los altos
costos para su producciOn.

Un tercer elemento que ha dado buenos resultados en la di-
fusion del conocimiento y aprendizaje son los medios vivenciales,
que han sido utilizados para promover la participaciOn mas ac-
tiva de los sujetos. Entre los mas usados destacan: el teatro,
salidas de campo, debates abiertos, observaciOn directa en el
manejo de desechos sOlidos, etc. Este tipo de tecnicas ha permi-
tido obtener buenos resultados por su contenido integrador y
por hacer dinamica la participaciOn.

Es necesario aprovechar la pertenencia de las organizaciones
a diversas redes a fin de potenciar los recursos, sin duplicar los
esfuerzos en la elaboraciOn de materiales educativos. Pueden

1
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utilizarse materiales existentes para adecuarlos a las necesida-
des particulares, de ahi la importancia de intercambiar informa-
ciOn sobre materiales elaborados por los centros, o de aquellos
que se tenga conocimiento de su existencia. Es necesario promo-
ver continuamente la elaboraciOn de materiales audiovisuales
como el video, ya que son una herramienta poderosa para la
motivaciOn. Asimismo, promover investigaciones sobre la exis-
tencia de materiales producidos para lograr un inventario dis-
ponible en forma de catalogo.

1
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Cuestionario de autoevaluachin

1. zQue aspectos educativos deben cuidarse Inas en el diserio de
un evento de formaciOn?

2. Enumera tres o cuatro principios pedapigicos importantes de
tomarse en cuenta para la realizaciOn de eventos o procesos
educativos.

1



UNIDAD 8: GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO

Objetivo de la unidad

Conocer los aspectos basicos para presentar y gestionar un pro-
yecto de desarrollo.

Qt.ce es la gestiOn financiera?

Se refiere basicamente a la blisqueda de apoyos externos, hu-
manos o materiales, para hacer viables proyectos elaborados
por la poblaciOn local. El instrumento basic° para este fin es el
proyecto presentado en un documento.

Que elementos debe tener
un proyecto para la gestiOn financiera?

Existen muchos formatos de presentaciOn de proyectos, depen-
diendo de las instituciones que los formulan. No obstante, es
posible reconocer elementos comunes entre todos ellos. En este
caso partimos del formato empleado por la Secretarla de Desa-
rrollo Social (Sedesol). A continuaciOn enunciamos de manera
general los elementos, considerando que debe darse contenido a
los apartados y tomando como base la informaciOn desarrollada
a lo largo de la planeaciOn estrategica y operativa revisada en
esta parte del presente manual.

IntroducciOn. Se trata de un apartado que describa una vision
general de la cobertura del proyecto, en el cual se incluyan
los aspectos del pasado, presente y futuro del mismo y que
permita conocer de manera general la propuesta.

Planteamiento del problema y sus causas. Es la identificaciOn de
la necesidad o necesidades que dan origen a la presentaciOn
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del proyecto, manifestandose con claridad las acciones que
estan incidiendo negativamente o con insuficiencia en las lo-
calidades de atenciOn.

UbicaciOn geografica. Se refiere basicamente al lugar en donde
se realizard el proyecto, mencionando la localidad (comuni-
dad, barrio, colonia, etc.), y el municipio, region y estado al
que pertenece.

JustificaciOn. Se describe en este apartado la importancia de
haber escogido esa localidad y ese problema, para esto basta-
rd revisar el apartado de selecciOn de localidades y el plan
general de la localidad.

Objetivo general. Es la finalidad que se pretende alcanzar como
respuesta a la necesidad que originO el desarrollo del proyec-
to. Estas consideraciones permanecen a lo largo de la vida
del proyecto casi sin modificaciOn. El objetivo se comprende
mejor con una matriz de doble entrada.

Funciones Alternativas
de solucion

Problemas
que resuelve

Disenar. Acciones de Disminuir la erosion;
Instrumentar. reforestaciOn. aumentar la
Evaluar. disponibilidad de

madera para
combustible, y
construir y
confeccionar muebles y
artesanias.

En este caso el objetivo general podria redactarse asi: Dise-
tiar, ejecutar y evaluar acciones de reforestaciOn para dismi-
nuir la erosion, aumentar la disponibilidad de madera para
combustible y promover la construcciOn y confecciOn de mue-
bles y artesanfas.
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Objetivos especificos. Son los logros parciales que en conjunto per-
mitiran alcanzar el objetivo general. Se refieren a las estrate-
gias de operaciOn en el corto plazo que determinan el funcio-
namiento y las politicas que deberan aplicarse en la ejecuci6n
del proyecto.

Metas. Son los productos que se pretenden alcanzar en funciOn
de las actividades planteadas en los objetivos. Los productos
se refieren a obras, publicaciones, videos, folletos, etc., y siem-
pre deben ser cuantificados. Es decir, se trata de los indica-
dores medibles del proyecto.

Proceso metodologico. En este apartado debera escribirse de
manera general la ejecuciOn del proyecto, indicando los pasos
mas importantes desde su origen hasta su conclusion, asi Como
el ambito de trabajo.

Responsables. Por cada etapa deberan precisarse los responsa-
bles (comisiones, grupos), de tal manera que se prevea una
division de trabajo dentro del equipo.

Calendario de actividades. Se establecen las fechas de inicio y
de terminaciOn de cada actividad.

Presupuesto. Es el calculo anticipado del gasto a realizarse:

• Recursos materiales, se refieren a la cantidad de bienes o
servicios a adquirir (herramientas, equipo de oficina, ma-
teriales de construcciOn, insumos, etcetera), considerando
el costo total y por unidad.

• Recursos humanos, en relaciOn con el nnmero de personas
que prestaran un servicio, indicando concepto y gasto en
sueldos, y/u honorarios por unidad y total.

Beneficiarios. Perfil y mimero de personas beneficiadas directa-
mente por el proyecto.
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EvaluaciOn y seguimiento. Se definen los procedimientos y crite-
rion que se emplearan para evaluar el proyecto. Igualmente
se plantea de que manera se dard continuidad a las activida-
des o seguimiento a los beneficiarios, una vez que termine el
financiamiento.

Ejercicio

Elabora un proyecto para realizar la gestiOn financiera, de acuer-
do con los 13 elementos o aspectos descritos en esta unidad. No
dejes de tomar en cuenta los contenidos y ejemplos incluidos en
todo el manual.

Cuestionario de evaluaciOn

1. Aue se entiende por gestiOn financiera?
2. iguales son, en to opinion, los elementos minimos que debe

contener un proyecto educativo para gestionar recursos?
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TERCERA PARTE

LA SISTEMATIZACION



UN1DAD 9: LA SISI'EMATVACION

Objetivos de la unidad

• Reconocer el sentido y la utilidad practica que ofrece la siste-
matizaciOn de proyectos.

• Identificar los principales elementos que conforman un proce-
so de sistematizaciOn.

• Reconocer los principales aspectos de un proyecto que pueden
ser sistematizados.

• Conocer y analizar una propuesta metodolOgica para realizar
una sistematizaciOn.

Para determinar que se quiere sistematizar, resulta basic() no
obviarlo, debe tomarse en cuenta tambien que se quiere eva-
luar del proyecto. Como ya se vio, la sistematizaciOn y la eva-
luaciOn estan estrechamente ligadas y, por lo mismo, resulta
poco recomendable abordar cada proceso por separado. Pensar-
los como elementos indesligables favorece la funcionalidad de
ambos.

(21.16 es la sistematizaci6n?

La sistematizaciOn es un proceso, generalmente colectivo, don-
de se trata de reconstruir criticamente la practica, o parte de
ella, de un proyecto, a tray& de identificar y ordenar los ele-
mentos y vivencias que conforman el desarrollo del mismo.

Como su nombre lo indica, se trata de emplear un sistema,
formal e intencionado, para registrar y organizar informaciOn y
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plantear con esta conclusiones sobre el camino recorrido por el
proyecto. El fin Ultimo de la sistematizaciOn es la elaboraciOn
de conocimientos que recojan las experiencias, positivas y nega-
tives, de los participantes en el proyecto. Estos conocimientos
pueden potenciar el futuro de las actividades del propio proyec-
to y brindar elementos de orientaciOn para experiencias simila-
res. Es frecuente darle a este proceso, por parte de los equipos
promotores, poca importancia, debido a que consideran engo-
rroso el registro disciplinado de las actividades. En consecuen-
cia, se da mas peso a algo que en rigor resulta menos confiable:
la memoria de los promotores. Una buena sistematizaciOn es
un aporte fundamental para cualquier experiencia educativa;
constituye un insumo de primer orden para la evaluaciOn y se
deja constancia del aporte de un proyecto, tanto a los beneficia-
rios como a la instituci6n promotora.

Cucil es la relaciOn
entre la sistematizaciOn y la evaluaciOn?

La relaciOn entre la sistematizaciOn y la evaluaciOn es muy es-
trecha. Ambas aportan insumos indispensables, tanto para co-
rregir y mejorar los proyectos como para alimentar los procesos
de aprendizaje de los participantes en los procesos de promo-
ciOn y educaciOn. En muchas ocasiones resulta dificil poder di-
ferenciarlas con claridad, pero podria afirmarse que la primera
tiene como objetivo central registrar de una manera organizada
la practica de un proyecto; la segunda, centra su atenci6n en los
resultados que ha arrojado la practica.

Sistematizar y evaluar son procesos complementarios, cuya
especificidad no puede obviarse, pero tampoco un motivo de hon-
da preocupaciOn encontrar conceptualmente las marcadas dife-
rencias entre una y otra, o plantear de manera definitiva cual
es primero y cud]. despues. La utilidad practica, el enriqueci-
miento de la reflexiOn que ambas pueden aportar deben ser la
prioridad en el momento de abordarlas y, por lo tanto, conviene
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no perderse en exquisiteces teOricas que poco contribuyen a me-
jorar las practicas especificas de nuestros proyectos.

Como se vela mas adelante, la evaluaciOn implica, entre otros
aspectos, confrontar la practica de un proyecto con las intencio-
nes teOricas y estrategicas expresadas al inicio del mismo. Es
legico suponer que tal confrontaciOn exige que el primer ele-
mento, la practica del proyecto, pueda manejarse a tray& de
una descripciOn ordenada y formal de las acciones realizadas.
De ahi se deriva que un proceso de evaluacien que carece de
una sistematizaciOn bien hecha tendra serias dificultades para
ser exitosa. Ahora bien, una evaluaciOn no necesariamente em-
plea toda la sistematizaciOn que se ha hecho en un proyecto,
esto dependera del objeto y de los propOsitos definidos en los
terminos de referencia de la propia evaluacien.

Que se sistematiza?

Si bien en una primera instancia es adecuado decir que la siste-
matizacien es el registro ordenado de la practica de un proyecto
con la intencien de construir conocimientos, esta definicien re-
sulta vaga si no se define con precision que es lo que se quiere
sistematizar de toda la practica del proyecto en su conjunto. A
continuacien se da una idea general sobre algunos aspectos es-
pecificos en los que puede centrarse una sistematizacien.

El desarrollo de las limas
de acciOn del proyecto

En este caso se trata de registrar de manera ordenada los pro-
cedimientos que el equipo de promotores/as utilizan para llevar
a cabo las distintas lineas de acciOn. Algunas preguntas al res-
pecto pueden ser las siguientes:

• i,COmo se planean las actividades del proyecto?
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• LQue procedimientos se siguen en la promociOn?
• zik tray& de que mecanismos se fortalece la organizaciOn de

los sujetos que atiende el proyecto?
• zCOmo se ejecutan las acciones planificadas por el equipo?
• 4COmo se realiza la capacitaciOn y la comunicaciOn?
• LCuales son los procedimientos concretos que se siguen para

realizar una investigacion?
• zDe que manera se evahlan las actividades especificas reali-

zadas?

El contexto

Si bien durante la elaboraciOn del proyecto se redactO un apar-
tado especifico acerca del estudio del area, es lOgico que la prac-
tica aporte mas elementos para profundizar dicho marco. En
algun momento, el grupo de promoci6n puede tomar la decision
de sistematizar los datos sobre el contexto, colectados durante
el desarrollo de las acciones. En este caso, las dos preguntas
orientadoras para este aspecto de sistematizaciOn pueden ser
las siguientes:

• zQue datos se han encontrado durante el desarrollo de las
acciones del proyecto que complementen, contradigan o con-
firmen los senalamientos hechos en el marco situacional?

• zQue informaciOn se ha generado en los aspectos ecolOgico,
tecnolOgico, educativo, politico, econOmico, cultural?

El empleo de los recursos

Otro aspecto que podria ser el eje de la sistematizaciOn de un
proyecto es el relacionado con el tipo de recursos humanos y
materiales empleado y su adecuado o inadecuado manejo. En
este caso algunas preguntas que apoyen el registro y ordena-
miento de los datos pueden ser las siguientes:
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• zQuienes han tornado parte en el proyecto, que agentes exter-
nos y que miembros de las organizaciones de base? zQue fun-
ciOn han desemperiado?

• zQue recursos aportan los beneficiarios del proyecto?
• i,Cual ha sido la contribuciOn, en materiales y equipo, de la

instituciOn que impulsa el proyecto?
• i,Cuanto tiempo se ha invertido en el proyecto en horas/indivi-

duo?

Avances y resultados del proyecto

Uno de los aspectos mas abordados en los procesos de sistemati-
zaciOn se refier a los avances y resultados del proyecto. Se trata
de que los registros de las actividades identifiquen hasta dOnde
se han alcanzado los logros programados en el proyecto. Algu-
nas preguntas que pueden orientar la sistematizaci6n de este
aspecto son:

• De las actividades programadas, Lcuales se han realizado?
1,Con que porcentaje de avance?

• LQue resultados concretos se han alcanzado?
• i,Cuales son las limitaciones y facilitadores mas importantes

que se han tenido?
• a,-lay actividades programadas que no se hayan realizado?,

zpor que razones?

Cabe insistir que las preguntas presentadas aqui no agotan
el sentido de la sistematizaciOn de cada aspecto, son referencias
generales que deberan reformularse de acuerdo con la finalidad
especifica deseada por el equipo de promotores/as.

C'Oino se sistematiza?

Podemos reconocer al menos los siguientes pasos:
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a) Determinar el objeto y limite de la sistematizaciOn.
b) Definir el esquema para la captura de datos y su procedi-

miento de uso.
c) Realizar el acopio y registro de datos.
d) Elaborar conclusiones.

Cada uno de estos pasos consiste en:

Determinar el objeto y limite de la sistematizaciOn. Si un proyec-
to, por ejemplo, repite actividades educativas exitosas del alio
anterior, sera poco alentador sistematizar de nuevo la expe-
riencia, sobre todo si se estan alcanzando los mismos resulta-
dos. De abf se deriva un criterio para definir lo que se va a
sistematizar: la significacion; es decir, que el tema o aspecto
a seleccionar debe ameritar el esfuerzo realizado por su rele-
vancia o aporte al proyecto.

Para determinar el objeto de la sistematizaciOn, ayuda res-
ponder estas tres preguntas:

• zQue aspecto es relevante sistematizar para el proyecto?
• i,Cual es la utilidad practica de sistematizar dicho aspecto o

que necesidad especifica responders la sistematizaciOn?
• I,Que producto se quiere obtener con la sistematizaci6n?

Al responder estas preguntas se tendran los suficientes ele-
mentos para planificar el proceso de sistematizaciOn que se
quiere emprender.

Definir el esquema para la captura y su procedimiento de uso.
Es lOgico que el esquema para la captura de datos dependera
de manera estrecha de los objetivos de la sistematizaciOn y
del aspecto del proyecto que se quiera abordar. Por lo tanto,
dependera mucho de la creatividad del equipo de promociOn
para elaborar su propio esquema, pero como referencia gene-
ral pueden tomarse en cuenta los siguientes esquemas:

2



Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable

OpciOn 1. Para concentrar
datos de las lineas de acciOn

Linea
de acciOn

Objetivos
lade	 neali

de acciOn
Actividades
realizadas

Logros
alcanzados

Observaciones
generales

Opel.On 2. Para concentrar
datos del contexto

Datos
del marco

situacional
y su fuentef

Datos
complementarios

Datos dudososd u
o

contradictorios
Observaciones

generales
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OpciOn 3. Para concentrar
datos de avances y resultados

Objetivos
y/o

actividades
% de avance Actividades

realizadas
Problemas y
limitaciones Facilitadores Sugerencias

programadas

1

OpciOn 4. Para concentrar datos
del procedimiento y eficacia de las actividades

Actividad
realizada

Objetivo
e la

actividad

DescripciOn

(c6mo
general

se realizO)
Observaciones

generales
ReflexiOn
colectiva

130



Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable

OpciOn 5. Para analizar
exitos y fracasos

Exito
o fracaso

Factores que lo
provocaron

Consecuencias
esperadas

OpciOn 6. Ficha para la descripciOn
individual de actividades del proyecto

Comunidad o barrio atendido:

Tipo de actividad desarrollada:

Responsable:    Fecha: 

Desarrollo general de la actividad:

Logros:

Problemas:

Observaciones:
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Como puede comprenderse, pueden ser muchas mas las opcio-
nes, pero siempre deberan disetiarse en funciOn de las intencio-
nes especificas que se sigan con la sistematizaciOn para no hacer
del trabajo de registro una actividad engorrosa y a la que se le
yea escasa utilidad.

Acopio y concentraciOn de datos. Este paso no necesariamente
sigue del anterior, pues habrd muchas actividades y datos re-
gistrados desde el momento en que se realizan. Por ejemplo,
el registro de los diarios de campo se da en el momento en que
se llevan a cabo las actividades. Sin embargo, habra informa-
ciOn no registrada suficientemente que requiera trabajarse
de manera mas intencionada y detallada a partir de que se
defina el esquema para la recolecciOn de datos. La informa-
ciOn recopilada puede ser mucha, por lo que de manera obli-
gada debe hacerse un analisis para seleccionar la que resulte
mas significativa y proceder a una sintesis que facilite el ma-
nejo de los datos. Es conveniente que en este paso participen
activamente todos los miembros del proyecto, pues centrali-
zar la actividad de recopilaciOn de informaciOn y su ordena-
miento en una pequena comisiOn puede quitarle riqueza al
proceso. Conviene recordar que el use de equipo para el regis-
tro de actividades puede enriquecer mucho el proceso de siste-
matizaciOn. Grabar audio y video y tomar fotografias son apo-
yos que facilitan y pueden hacer mas amena la sistematiza-
cion.

ElaboraciOn de conclusiones. La sistematizaciOn exige tambien
la formulaciOn de conclusiones, que aunque muchas veces no
tengan la profundidad y el caracter mas definitivo que las ob-
tenidas en la evaluaciOn, si serail necesarias para que el es-
fuerzo redittle en beneficio del proyecto. Las conclusiones de
la sistematizaciOn pueden apuntar hacia los puntos que debe-
ran profundizarse en el proceso de evaluaciOn.
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Ejemplo de la sistematizaciOn

A continuaciOn se presenta, a manera de referente, el proceso de
sistematizaciOn coordinado por Cesar PicOn, del CREFAL, sobre la
practica del proyecto impulsado por el organismo no guberna-
mental Consultores del Campo. Este proyecto se llevO a cabo en
la cienega de Chapultepec, en el estado de Michoacan. Como
puede apreciarse por los puntos abordados en la sistematizaciOn,
se tratO de un esfuerzo intensivo, con una amplia cobertura de
temas. Es evidente que no todo proceso de sistematizaciOn pue-
de tener ese nivel de cobertura de aspectos, pero el caso incluido
aqui ayuda a tener un panorama global de lo que puede ser una
experiencia de sistematizaciOn amplia. En la unidad de evalua-
tion se hace referencia a esta misma experiencia, lo que permite
ver las conexiones y diferencias entre lo que significa sistemati-
zar y evaluar. Para el caso que nos ocupa, "la sistematizaciOn
fue asumida como un proceso de ordenamiento de los hechos del
proyecto en relaciOn, entre otros, con los siguientes aspectos fun-
damentales: contexto, proceso, resultados y productos. Tal orde-
namiento se hizo en forma descriptiva y analitica". En esta sis-
tematizaci6n se reuniO informaciOn complementaria, que junto
con la ya recopilada por el propio proyecto, fue ordenada y redac-
tada, abordando los siguientes aspectos del proyecto de Consul-
tores del Campo:

1) La historia del proyecto

2) La ideologia, la estrategia y el desarrollo metodolOgico que
propone el proyecto.
2.1. La ideologia del proyecto.
2.2. Estrategia ideolOgica y efectiva del proyecto.

2.2.1. Estrategia ideolOgica.
-Objetivos generales y especificos.
-Pautas basicas o principios normativos del proyecto.
-PosiciOn del proyecto frente al Estado.
-Organizacion de los miembros del proyecto.

3



Joaquin Esteva P. / Javier Reyes R.

2.2.2. Estrategia efectiva del proyecto.
-Congruencias e incongruencias del proyecto.
-El modelo micro-social del proyecto.

3) Aspectos centrales de la sistematizaciOn del proyecto.
3.1. Sistematizaci6n del contexto.

3.1.1. Aspecto fisico.
-UbicaciOn geografica.
-Ambito fisico de acciOn del proyecto.
-Principales recursos naturales.
-Clima.
-Riego.
-Vfas de comunicaciOn.

3.1.2. Aspecto social.
-Organizacion de las comunidades.
-Conflictos de las comunidades campesinas.
-ParticipaciOn de los jOvenes en las tareas de la comuni-

dad.
-ParticipaciOn de las mujeres en las tareas de la comuni-

dad.
3.1.3. Aspecto econOmico.

-Forma de tenencia y distribuciOn de la tierra.
-Cultivos y productos principales.
-Ocupaciones basicas y secundarias.
-Calendario agricola.
-ComercializaciOn de productos.
-Financiamiento para la producciOn agricola.
-Nexos econOmicos y financieros de las comunidades de

la zona.
3.1.4. Aspecto cultural.

-Principales valores culturales.
-Historia de la comunidad.

3.1.5. Aspecto educativo.
-EducaciOn formal.
-EducaciOn no formal.
-EducaciOn informal.
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3.1.6. Aspecto institucional.
-Organizacion del proyecto.
-Imagen del proyecto en la vision de los sistematizadores.
-Relaciones humanas entre los agentes del proyecto y

entre estos y los campesinos beneficiarios.
3.2. Sistematizaci6n de procesos.

3.2.1. Perfil de algunos procesos del proyecto.
a) PlaneaciOn.
-Estudio de las principales actividades comunitarias.
-IdentificaciOn de necesidades de las comunidades.
-Programacion indicativa considerando el calendario

agricola.
-ElaboraciOn del plan de trabajo.
-ElaboraciOn de planes semanales de trabajo.
-Puesta en marcha de los planes.
b) Promoci6n.
-Visita y contacto con lideres formales y naturales.
-Dialogo con los campesinos interesados.
-ParticipaciOn en las reuniones de la comunidad.
-InformaciOn y comunicaciOn intensiva utilizando diver-

sos medios.
c) Organizacion.
-FormaciOn de grupos estrategicos de la comunidad.
-CapacitaciOn de los promotores en aspectos tecnicos y

sociorganizativos.
-PreparaciOn de los materiales e insumos para la ejecu-

ciOn de actividades.
d) EjecuciOn.
-OperaciOn de las tareas.
-Uso de las parcelas experimentales y demostrativas.
-AplicaciOn de la estrategia de participaci6n de los cam-

pesinos beneficiarios.
-CooperaciOn tecnica sostenida.
e) EvaluaciOn.
-EvaluaciOn inicial.
-EvaluaciOn periOdica.
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-EvaluaciOn final.
f) CapacitaciOn.

3.2.2. Modelo metodolOgico del proyecto.
-Aspectos de la realidad en la que se pretende incidir.
-Procesos ejecutables.
-Organizacion de las practicas educativas.
-Desarrollo comunitario.
-Capacitaci6n.
-Proceso organizativo.
-Proceso politico.

3.3. SistematizaciOn de recursos.
3.3.1. Recursos humanos.
3.3.2. Recursos comunales.
3.3.3. Recursos institucionales.
3.3.4. Recursos materiales y equipos.
3.3.5. Recurso/tiempo.
3.3.6. Recursos financieros.

3.4. SistematizaciOn de resultados
3.4.1. Resultados econOmicos del proyecto.
3.4.2. Resultados tecnolOgicos.
3.4.3. Resultados organizativos.
3.4.4. Resultados sociales.
3.4.5. Resultados politicos.
3.4.6. Resultados culturales.
3.4.7. Resultados educativos.

3.5. Los aprendizajes realizados por los campesinos de la zona
en el contexto del proyecto.

3.6. EvaluaciOn de la practica de sistematizaci6n.

El informe de la sistematizaci6n incluye datos sobre cada uno
de estos apartados, algunos de manera muy sucinta y superfi-
cial, otros con mayor profundidad, de acuerdo con las intencio-
nes e intereses de los involucrados.
Ej ercicio
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Revisa con detenimiento la lista de aspectos considerados en la
sistematizaciOn de Consultores del Campo; anota los que serf a
util tomar en cuenta en un esfuerzo de sistematizaciOn del pro-
yecto en el que trabajas. Escribelos en orden de importancia.

Cuestionario de autoevaluaciem

1. 4Cual serfa la utilidad practica y cual el fin Ultimo de un pro-
ceso de sistematizaci6n?

2. zQuê aspectos o ejes de la practica de un proyecto pueden ser
material de una sistematizaciOn?

3. zQue pasos deben seguirse para desarrollar un proceso de sis-
tematizaciOn?
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UNIDAD 10: LA EVALUACI6N

Objetivos de la unidad

• Analizar cud' es el sentido y el significado de la evaluaciOn de
un proyecto.

• Reconocer los principales temas y aspectos de un proyecto edu-
cativo que pueden evaluarse.

• Revisar una propuesta metodolOgica para la evaluaciOn.

Conviene poner enfasis, antes de abordar el tema de la evalua-
ciOn, que esta Ultima etapa no debe pensarse, ni mucho menos
disenarse, desligada de la anterior; es decir, de la sistematiza-
ci6n. Como parte de un mismo proceso, evaluar implica tomar en
cuenta los resultados arrojados en la sistematizaci6n del proyec-
to. Seria poco redituable no relacionar de manera estrecha am-
bas partes. Por lo tanto, la evaluaciOn, desde su concepciOn ini-
cial, desde la definiciOn de sus propOsitos, no puede desconocer o
ignorar lo que la sistematizaciOn generO en terminos de infor-
maciOn y aprendizaje para los participantes del proyecto.

Para que sirven las evaluaciones?

Las finalidades de evaluar un programa de educaciOn ambien-
tal pueden ser distintas, entre las cuales estan las siguientes:

• Permitir cierto distanciamiento de las actividades cotidianas
para describir, analizar y reflexionar a fondo el trabajo reali-
zado.
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• Analizar el avance de objetivos y actividades programadas.
• Identificar problemas institucionales que esten dificultando el

desarrollo del proyecto o programa educativo.
• Definir pohticas y criterios para enmarcar los procesos de toma

de decisiones y realizaciOn de actividades dentro del proyecto.
• Analizar y, en su caso, ajustar los planes y calendarios de tra-

bajo.
• Revisar la congruencia entre los postulados teOricos y el traba-

jo operativo para modificar lo conveniente.
• Reconocer aciertos y errores para mejorar el desarrollo del pro-

yecto.
• Precisar el impacto real del proyecto o programa sobre la reali-

dad donde actUa.
• Medir la capacidad de respuesta del proyecto en relaciOn con

las demandas de los grupos beneficiarios.
• Medir niveles de eficacia en el empleo de los recursos humanos

y materiales.
• Identificar la valoraciOn de los grupos beneficiarios sobre el

desempefio del proyecto en desarrollo.
• Medir el nivel de apropiaciOn y comprensiOn que han alcanza-

do los participantes del programa de educaciOn ambiental en
los temas desarrollados.

• Corregir el desempeno del equipo y del proyecto.

Como puede apreciarse, las finalidades de una evaluaciOn pue-
den ser multiples; abarcar demasiadas pueden it en detrimento
de la calidad y la utilidad de un proceso de evaluaciOn. Seleccio-
nar y jerarquizar los objetivos de una evaluaciOn es una necesi-
dad ineludible.

En que momento conviene realizar las evaluaciones?

Se afirma con mucha insistencia que la evaluaciOn no es un
momento dentro de las acciones de un proyecto educativo o de
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desarrollo, sino un proceso permanente que acompana a todas
las actividades. Si bien esto puede ser cierto en estricto sentido,
en realidad es un serialamiento muy impreciso y puede provocar
que se diluya el sentido y especificidad del trabajo de evalua-
ciOn. Para la evaluaciOn se requiere aplicar metodos, instrumen-
tos y tecnicas especificas, ademas de hacerlo en momentos inten-
sivos; por ello resulta poco realista "hacer evaluaciOn" todos los
dias. Lo que si debe existir es una permanente actitud de alerta
y de autocritica en toda acciOn que se realiza. Asf, esa actitud
vertebra y da continuidad al proceso de evaluaciOn, siempre que
se convierta en retroalimentaciOn sistematica y directa a las ac-
tividades. De una u otra manera los promotores realizan valora-
ciones sobre su propio trabajo y el desarrollo del proyecto, pero
en muchas ocasiones lo hacen de manera intuitiva y poco siste-
matica. Si estas valoraciones no se inscriben en un ejercicio for-
mal e intensivo corren el riesgo de no ser Utiles para el mejora-
miento de las acciones de promociOn y educaci6n.

QuiCnes deben hacer la evaluaciOn?

Hay tres tipos de sujetos que pueden realizar las evaluaciones
de proyectos o programas de desarrollo o educativos:

• Evaluadores externos.
• El propio equipo del proyecto o un subgrupo.
• Los beneficiarios del proyecto o programa.

Es claro que cualquier proceso de evaluaciOn no puede obviar
la participaciOn de los dos tiltimos sujetos. Los evaluadores ex-
ternos pueden considerarse opcionales y conviene contar con ellos
cuando las capacidades y la practica de evaluaciOn del equipo
del proyecto no permitan una valoraciOn interna, o bien, cuando
se considera indispensable una opinion de expertos ajenos al
proyecto educativo. En todo caso, siempre que se contrata a
evaluadores externos es ineludible tomar en cuenta dos elemen-
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tos: a) definir con toda la claridad posible los terminos de refe-
rencia de la evaluaciOn (el marco y las intenciones en las que se
moveran los evaluadores) y b) precisar, de mutuo acuerdo, el pro-
cedimiento y metodologia de evaluaciOn que se van a seguir.

a Què debe evaluarse?

Esta pregunta, muy vinculada con los objetivos de la evalua-
ciOn, no tiene una respuesta Unica, pues pueden evaluarse mu-
chos aspectos dentro de un programa de educaciOn ambiental.
Asi, sea cual fuera la elecciOn, es muy importante definir con
precision y claridad el elemento a evaluar. Sin esta precauciOn
es probable que la evaluaciOn pierda el rumbo en el desarrollo.
Solo como un intento de ordenamiento, se pueden agrupar los
aspectos a evaluar en grandes bloques, como a continuaci6n se
desarrollan. Cada uno se acompana con una serie de preguntas
que pueden orientar el sentido de la reflexiOn; algunas interro-
gantes seria innecesario abordarlas si existe previamente una
buena sistematizaciOn de la experiencia del proyecto.

El contexto institucional

Aqui se pretende revisar si hay una adecuada inserciOn del pro-
yecto o programa educativo en el resto de la instituciOn a la que
pertenece. Desde luego, si el proyecto es el Unico de la institu-
ciOn, el bloque pierde su sentido. Por lo tanto, pueden conside-
rarse las siguientes interrogantes:

• i,La misiOn y objetivos de la instituciOn estan siendo atendidos
de manera adecuada por el proyecto educativo?

• Hay coherencia entre el proyecto o programa educativo y las
orientaciones estrategicas y las politicas institucionales?

• zFacilita la estructura del proyecto una adecuada relaciOn y
funcionamiento con el resto de la instituciOn?
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• zLos mecanismos de decision y comunicacien dentro del pro-
yecto corresponden de manera adecuada con lo previsto en el
piano institucional?

Cuestiones administrativas

Se refiere especificamente a la gestien y manejo de los recursos
materiales, asi como a las politicas laborales relacionadas con
el cumplimiento de las actividades. Pueden considerarse los si-
guientes elementos:

• zEs suficiente la infraestructura del proyecto? (espacios de
trabajo, vehiculos, equipo, etc.); zen donde se ubican las prin-
cipales deficiencias y que tanto impactan los resultados espe-
rados en el proyecto?

• i,Es oportuno y adecuado el flujo de los recursos?
• 4Los gastos reales respetan su planificacien inicial?
• i,Cuenta el personal con las facilidades necesarias para reali-

zar su trabajo (viaticos, acceso a equipo, capacitacien)?

La direcciOn y el planteamiento
estrategico del proyecto

En este aspecto se trata de analizar si el tipo de cambio social
que impulsa el proyecto es compatible con los postulados enun-
ciados en el marco teerico, y si los planteamientos centrales si-
guen o no siendo adecuados despues de un tiempo de operacien
de las actividades. Aqui caben las siguientes interrogantes:

• 4Los resultados del proyecto estan orientados hacia la direc-
cien de cambio social establecida en el marco teerico del pro-
yecto de educacien?

• zEl proyecto responde de manera apropiada a la problematica
presente en el contexto del area donde se ubica?
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• I, Siguen siendo validos los planteamientos teOricos planteados
en un principio?

• zLos objetivos generales del proyecto son vigentes y tienen
pertinencia estrategica?

• i,Los sujetos seleccionados para participar en el proyecto han
sido los adecuados? zQue otros actores sociales de influencia
pueden incorporarse?

• i,La formulaciOn estrategica del proyecto resulta todavia per-
tinente?

• 1,Que factores estan obstaculizando o facilitando el desarrollo
de la estrategia del proyecto?

La eficacia

Se refiere especificamente al cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en el proyecto:

• 4Se estan alcanzando los objetivos y metas previstos?, zen que
porcentajes?

• i,Cual ha sido el nivel de participaciOn social en el proceso de
consecuciOn de objetivos y metas?

• i,Que factores han facilitado u obstaculizado el logro de los
objetivos y las metas?

La eficiencia

Este aspecto se refiere a la relaciOn entre el logro de los objeti-
vos, y las metas, con el use de los recursos para alcanzarlos.
Algunas preguntas al respecto pueden ser:

• adecuada la relaciOn entre el costo del proyecto y los re-
sultados alcanzados?

• logro de los objetivos ha implicado el empleo de recursos
bajo una perspectiva ecolOgica y el menor desperdicio?
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• i,Los mecanismos de decision son suficientemente fluidos, a fin
de que no haya burocratismo ni cuellos de botella?

El impacto

El impacto son las modificaciones que el proyecto logra impul-
sar o provocar en la realidad en la que se inserta. Algunas pre-
guntas que pueden orientar esta linea de evaluaciOn son:

• i,Quê cambios o efectos globales se estan logrando con el pro-
yecto?

• i,Que resultados educativos se estan alcanzando con los parti-
cipantes del proyecto?

• i,Que capacidades ha generado el proyecto entre los usuarios?
zque ha aportado el proyecto a la autogestiOn de los grupos
con los que se trabaja?

• i,Cual es la opinion de los usuarios sobre el desempeno del
proyecto o programa?

• i,Existen efectos, positivos o negativos, colaterales debidos al
desarrollo del proyecto?

La operaci6n del proyecto

Este bloque implica plantearse preguntas como:

• i,Es adecuada la coordinaciOn del proyecto?
• i,Funciona la metodologia de planificaciOn y operaciOn del tra-

bajo?
• zHay un registro sistematico de las actividades del proyecto?

usan instrumentos y procedimientos adecuados en el pro-
yecto?

Es lOgico que una evaluaciOn o autoevaluaciOn no cubra to-
dos los aspectos anteriores, de alif la necesidad de jerarquizar y
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seleccionar los bloques o temas que deben ser abordados. Algu-
nos criterion para la selecciOn de temas son:

• La importancia coyuntural del asunto o tema.
• El inter& explicit° y consensado del equipo del proyecto.
• Las sugerencias de los beneficiarios del proyecto.
• El tiempo disponible para evaluar.
• La sugerencia o inter& especial de la fuente financiera del

proyecto.
• La identificaciOn de una debilidad especifica que debe

atenderse.

Como hacer una evaluaciOn?

Diseriar y llevar a la practica un proceso de evaluaciOn puede
ser algo sencillo o muy complejo, segiin las intenciones y capaci-
dades del equipo del proyecto. Pero cabe tomar en cuenta dos
principios generales: a) un nivel alto de complejidad no signifi-
ca necesariamente una evaluaciOn mas completa y y b) sim-
plificar demasiado puede llevar solo a constatar afirmaciones
conocidas u obvias. Los procedimientos para llevar a la practica
una evaluaciOn pueden ser muy variados, pero conviene tener
presente la logica desarrollada en el presente manual, en lo que
se refiere a: identificaciOn de problemas, analisis de las causas
y propuestas de soluciOn. En este sentido, cabe destacar que la
diferencia entre una investigaciOn, un estudio de caso y una
evaluaciOn, es que las primeras buscan generar nuevos conoci-
mientos, mientras que esta Ultima tiene como principal sentido
aportar elementos que permitan tomar decisiones.

Algunos pasos basicos para organizar una evaluaciOn pue-
den ser los siguientes:

a) Conformar el equipo evaluador y precisar sus funciones.
b) Definir los terminos de referencia de la evaluaciOn.
c) Diseriar el procedimiento de la evaluaciOn.
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d) Desarrollo de la evaluaciOn con acopio de informaciOn.
e) ElaboraciOn del informe con los resultados finales y su socia-

lizaciOn.

El primer paso esta muy relacionado con el apartado en el
que se plante6 el tema de quienes deben realizar la evaluaciOn,
asi que pasaremos directamente a explicar los siguientes.

DefiniciOn de los terminos de referencia

Esto significa definir el marco general en el que se movera el
proceso de evaluaciOn. Conviene insistir en que un elemento
fundamental para alcanzar el exit° es fijar con precision y clari-
dad el objeto de la evaluaciOn y los alcances que se pretenden.
Aqui es adecuado establecer los siguientes aspectos:

• Las razones centrales por las que se hace la evaluaciOn.
• Los objetivos generales de la evaluaciOn.
• Las preguntas fundamentales que se quieren responder.
• El tiempo y los recursos necesarios.

Diserio del proceso de evaluachin

Este paso implica definir, a partir de la selecciOn de los temas a
abordar, el procedimiento que se seguird para alcanzar los re-
sultados previstos.

Una forma sencilla de organizar el diseiio es mediante una
ficha descriptiva que permita sintetizar el proceso general. Esta
ficha puede componerse de las siguientes columnas:
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Tema
o aspecto
a evaluar

Objetivos
especfficos Procedimiento Materiales Responsables

y tiempo Instrumentos

En este paso deben precisarse los parametros e indicadores
que seran considerados durante la evaluaciOn, para ello es con-
veniente seguir la misma lOgica desarrollada en el momento de
la realizaciOn del diagnOstico y de la selecciOn de la comunidad,
aspecto ya abordado en las unidades anteriores.

Desarrollo del proceso de la evaluaciOn

La ejecuciOn de la evaluaciOn implica acopiar los datos o infor-
macion, cuantitativa y cualitativa, suficiente para obtener con-
clusiones validas. Cabe destacar que resulta muy conveniente
que en esta etapa se acentile, si es posible, la participaciOn de
las personas que reciben los beneficios del proyecto. Los instru-
mentos que pueden utilizarse son muy variados, pero entre ellos
podemos destacar los siguientes:

• Entrevistas abiertas o dirigidas con los miembros del proyec-
to y los beneficiarios.

• Analisis de documentos (proyectos, informes, reflexiones so-
bre el desarrollo de las actividades, articulos, etcetera).

• Encuestas.
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• Talleres de analisis y reflexien.
• Visitas de campo.

Es obvio que el diseno de los instrumentos estard determina-
do por los objetivos y temas de la evaluaciOn y se elaboraran en
funciOn de las preguntas planteadas para ser respondidas al
final del proceso de evaluacien.

ElaboraciOn del informe final
de la evaluaciOn y su socializaciOn

Este documento recoge, de manera sintetica, lo que fue la inten-
cion, el diserio y el desarrollo de la evaluacien. Debe enfatizarse
en los resultados y su argumentaciOn. Desde luego, no cabe solo
incluir, o imponer, la version de los evaluadores, sino tambien
las opiniones de los evaluados, sobre todo cuando hay discre-
pancias en las conclusiones finales. Una sugerencia sobre la
estructura de este informe final es la siguiente:

Breve descripciOn del proyecto evaluado. Contexto socioambiental
en el que se ubican objetivos, perfil de la organizaciOn que lo
impulsa, sujetos centrales, cobertura y tiempo de desarrollo,
entre otros.

El estado actual del proyecto. Este apartado puede incluir una
serie de apreciaciones sobre la situacien del proyecto en el
momento de empezar la evaluacien. Nivel de desarrollo, por-
centaje de avances en los objetivos generales, problemas y
logros identificados por los principales actores, etcetera.

Informacion recolectada durante el proceso de evaluaciOn. Se
abordan los resultados que encontraron los evaluadores du-
rante la evaluacien: datos, opiniones, apreciaciones sobre los
temas a evaluar, respuestas a las preguntas planteadas etc.,
que hacen el cuerpo central del documento.
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Conclusiones. Se incluyen en esta parte las constataciones gene-
rales a las que llegan los evaluadores, siempre en funciOn de
los objetivos establecidos desde el inicio. Tambien cabe hacer
una serie de propuestas que permitan corregir o mejorar el
desemperio del proyecto y sus integrantes.

Es conveniente socializar el informe final entre los distintos
sujetos participantes en el desarrollo del proyecto y entre quie-
nes participaron durante el proceso de evaluaciOn.

Ejemplo de una evaluaciOn

Seria muy extenso citar el ejemplo completo de la evaluaciOn de
algtin proyecto, incluyendo el proceso metodolOgico, el desarro-
llo y las conclusiones; por esta razOn aqui solo se maneja la sin-
tesis del planteamiento general de la evaluaciOn coordinada por
Cesar PicOn del CREFAL a Consultores del Campo. Este es la
continuaciOn del presentado en la sistematizaciOn, lo que per-
mitird observar el proceso completo y apreciar las diferencias
entre sistematizar y evaluar. Los terminos de referenda de la
estrategia global de evaluaciOn los estableciO el equipo de tra-
bajo interinstitucional integrado por el cuerpo directivo del Pro-
yecto de Consultores del Campo y los animadores del CREFAL. El
objetivo de la evaluaciOn era realizar una valoraciOn esencial-
mente cualitativa de los aspectos fundamentales del proyecto, y
algunas valoraciones cuantitativas. La estrategia global de la
evaluaciOn se conformO de dos elementos: talleres de evalua-
ciOn y trabajo de campo, cuya planificaciOn la elaboraron con-
juntamente los campesinos participantes en el proyecto, suje-
tos principales del proceso de evaluaciOn.

Talleres de evaluachin

Objetivo. Lograr que los participantes hagan valoraciones yin-
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culadas con los siguientes aspectos: imagen del proyecto; vi-
sion de la realidad campesina de la zona; aspectos generales
del proyecto; algunos puntos importantes del proyecto, y re-
ferencias prospectivas en torno a este.

Participantes. Campesinos beneficiarios del proyecto. Como apo-
yo participaron los coordinadores tecnicos del proyecto y los
animadores del CREFAL.

Instrumentos. a) Guia de temas-eje o nticleos tematicos de los
talleres de evaluacien: b) gula general de los talleres, y c)
datos basicos de los participantes en los talleres (ficha para
identificar el perfil de los participantes en los talleres).

Tacnicas empleadas. a) el dialog() informal entre los campesinos
y entre estos y los animadores; b) entrevistas focalizadas, y c)
platicas con los campesinos que se estructuraron como infor-
mes de grupos.

Criterios para seleccionar a los campesinos participantes en el
taller: a) que hubieran participado, por lo menos, en un pro-
grama del proyecto: b) que Sean ejidatarios o pequenos pro-
pietarios; c) que pertenezcan a los siguientes estratos: relati-
vamente pudientes, pobres y muy pobres; d) que esten com-
prendidos en los siguientes grupos de edad: jOvenes (de 20 a
30 afios), generaciOn intermedia (31 a 50 afios) y generaciOn
de mayores (51 y mas afios de edad).

Maodo de trabajo. Se utilize una metodologia participativa en
todos los procesos del taller de evaluaciOn. El procedimiento
fue el siguiente:

a) Se realize una reunion preparatoria, en la que se present6 y
analizO la propuesta de estrategia de evaluaciOn del proyec-
to. Una vez consensada la propuesta se disefie la programa-
ci6n operativa.
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b) Se desarrollaron en los talleres los nticleos tematicos de eva-
luaciOn consensados.

c) Para desarrollar cada nucleo tematico se abordaron los si-
guientes aspectos:
-Una parte introductoria, en sesiOn de trabajo en grupos, des-

tinada a considerar los aspectos conceptuales y metodo16-
gicos en forma Clara, simple y sencilla. El trabajo en grupo
analizO y desarrollO los contenidos valorativos de cada uno
de los micleos tematicos. Para ello se consider6 como pau-
ta indicativa los respectivos instrumentos-guia de evalua-
ciOn.

-Una puesta en comiln de los informes de grupos y el subse-
cuente debate general en el que se hizo un analisis compa-
rativo de los mencionados informes.

d) Los facilitadores de los talleres conformaron el secretariado
t6cnico del mismo y elaboraron el informe global de los even-
tos, cuya version preliminar fue puesta a consideraciOn de
los participantes.

e) Se conformaron siete grupos de trabajo de acuerdo con las
regiones en las que se desarrolla el proyecto.

g) Las pautas instrumentales de evaluaciOn para cada uno de
los micleos tematicos, se elaboraron teniendo en cuenta las
instrucciones de la guia general del taller de evaluaciOn.

Informes de los talleres. Los informes de los grupos de trabajo se
presentaron en plenaria. El animador hizo una sintesis de
esos informes y la sometiO a consideraciOn de los campesinos
evaluadores. Dicha sintesis constituyO la version preliminar
de los talleres y con base en ella el animador elaborO un in-
forme mas estructurado. Esto formO parte del informe global
de evaluaciOn, tambien sometido a consideraciOn de los cam-
pesinos. Como muestra de una de las pautas instrumentales
o instrumentos empleados en los talleres, se incluye la si-
guiente guia de temas y preguntas orientadoras aplicadas a
los campesinos.
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EvaluaciOn de campo del proyecto

Objetivos

• Valorar cuantitativa y cualitativamente el apoyo de Consul-
tores del Campo al aumento de la producciOn agricola de los
campesinos beneficiarios.

• Valorar cualitativamente otros aspectos focales del proyecto
de Consultores del Campo, a la luz de los resultados de la
evaluaciOn de los talleres.

• Lograr, a partir de la practica social del proyecto, la construe-
ciOn de procesos de aprendizaje de la tecnologia agricola de
los campesinos analfabetos de la zona, en el marco de las
acciones de Consultores del Campo, como punto de partida
para sistematizar y elaborar los correspondientes mOdulos
de capacitaciOn tecnica.

Sujetos de la evaluaciOn

• Los campesinos beneficiarios del proyecto de las comunidades
seleccionadas por la comisiOn organizadora.

• Como apoyadores, los campesinos asistentes a los talleres de
evaluaciOn, el equipo tecnico de trabajo del CREFAL y los coor-
dinadores y tecnicos de Consultores del Campo.

Instrumentos: a) lista de problemas relevantes del terreno de
las operaciones (de acuerdo con los resultados parciales de la
sistematizaciOn del proyecto y de los talleres de evaluaciOn);
b) micleos tematicos de la evaluaciOn de campo (resultante
de la categorizaciOn de la lista de problemas relevantes, y se
puso en operaciOn a tray& de preguntas orientadoras), y c)
datos basicos de los entrevistados (para identificar el perfil
de los campesinos participantes en la evaluaciOn).

Tecnicas: a) El dialog° abierto, con el apoyo de los instrumentos
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referidos, los cuales fueron reorientados para darle fluidez y
mayor sustancia al dialogo; b) entrevistas focalizadas con al-
gunos campesinos beneficiarios del proyecto sobre aspectos
sustantivos que necesitaban explorarse a fondo, y c) observa-
cion participante, hecha con los equipos tecnicos de la eva-
luaciOn.

Criterios de selecciOn de comunidades: a) Comunidades en las
que Consultores del Campo tienen una acciOn intensiva y una
acciOn extensiva; b) comunidades apoyadas por tecnicos anti-
guos y tecnicos nuevos; c) lugares en los que se desarrollaron
exitosamente determinados programas basicos de Consulto-
res del Campo; d) comunidades en las que el trabajo no ha
sido facil; e) lugares donde el trabajo ha sido facil; f) comuni-
dades en las que el proyecto ha fracasado, y g) comunidades
en donde ya concluyeron las acciones del proyecto.

Maodo de trabajo: en todos los procesos que comprendiO la prac-
tica de campo, el trabajo se realizO con un enfoque metodo-
lOgico participativo. El procedimiento fue el siguiente:

a) En una primera etapa, los equipos tecnicos del CREFAL se
capacitaron en el conocimiento del proyecto. Para ello es-
tudiaron las versiones preliminares de la sistematizaciOn
y realizaron entrevistas focalizadas con los coordinadores
del proyecto.

b) En la segunda etapa se realiz6 una reunion plenaria de los
coordinadores del proyecto con los animadores y miembros
de los equipos tecnicos del CREFAL. En dicha reunion se hizo
la programaciOn operativa de los trabajos de campo y se
disenaron los instrumentos.

c) En la tercera etapa se realizaron los trabajos de campo, de
acuerdo con la calendarizaciOn acordada con cada coordi-
naciOn regional.

e) En la fase inicial de los trabajos de campo, los equipos tecni-
cos aplicaron en el campo los instrumentos diseiiados para
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los dialogos y entrevistas focalizadas para hacer las ade-
cuaciones necesarias.

I) Una vez llevada a cabo la observaciOn participante, los did-
logos y las entrevistas completas, el equipo del CREFAL ela-
bor45 una version preliminar de la evaluaciOn revisada por
Consultores del Campo. Una comisiOn mixta elaborO la fi-
nal.

Informes de la evaluaciOn de campo: la segunda version del in-
forme fue puesta a consideraciOn, para su estudio y analisis,
de los campesinos y tecnicos del proyecto que participaron en
el proceso de evaluaciOn de campo. La version definitiva fue
redactada por el animador.

Como un ejemplo de los instrumentos utilizados, se incluye
tambien la guia de la evaluaciOn de campo utilizada en este
proceso.
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Nticleos ternaticos Preguntas orientadoras

I. Historia del proyecto. 1. i,COrno fue su primer contacto con Consultores del Campo?
Ralatar historias.

II. ValoraciOn tecnica.

Considerar especialmente En relaciOn con cada programa:
los siguientes programas:

Control de tuza. 1. LQue ha aprendido?

Control de plagas de suelo. 2. ,Que resultados ha logrado al aplicar sus nuevos
conocimientos tecnicos? Especificar resultados cuantitativos y

Control de plagas de maiz y
frijol.

cualitativos.

3. zEstan ahora en condiciones de aplicar sus nuevos
Control de plagas de granos conocimientos y sus nuevas tacnicas sin la asesoria directa de
almacenados. Consultores del Campo?
FertilizaciOn. 4. 4La aplicaciOn de sus nuevos conocimientos tecnicos le ha
Podas-injertos.

Forrajes.

generado ciertos incrementos o utilidades?, LcOmo distribuye
estos ?

III. ValoraciOn acerca de la 1. 4Conoce la gente de su pueblo o comunidad la existencia de
promociOn del proyecto. Consultores del Campo?

2. 4Que puede hacerse para que todo su pueblo o comunidad se
beneficie con las acciones de Consultores del Campo?

IV. ValoraciOn sobre el 1. i,Ha apoyado el proyecto los esfuerzos de organizaciOn de
apoyo del proyecto a la pequenos grupos o de toda la comunidad o pueblo para la
organizacion de los ejecuciOn de actividades especificas?, Lcuales actividades?
campesinos. 2. 4En su pueblo o comunidad estan organizados en cajas de

ahorro para autoapoyarse en los procesos productivos? Si su
respuesta es no, zquê podria hacer al respecto?

3. I,En su pueblo o comunidad estan organizados para la yenta
de sus productos agricolas? Si su respuesta es no, zqu6 podria
hacer al respecto?

V. ValoraciOn concerniente 1. zHa hecho llegar a tiempo Consultores del Campo los
al apoyo logistico del productos quimicos que utiliza en su parcela?, 1,tiene alguna
proyecto. sugerencia?

2. LSon muy costosos los productos quimicos que le ofrece
Consultores del Campo?, i,tiene alguna sugerencia?
3. zRecibe (n) a tiempo el apoyo de Consultores del Campo en
equipos y maquinaria agricola?

VI. ValoraciOn sobre 1. zCree posible el establecimiento y funcionamiento de una
posibles nuevas pautas de bodega de insumos agricolas en su pueblo o comunidad?
acciOn del proyecto. Razones.

2. zCree que los tecnicos de Consultores del Campo deben ser
campesinos miembros de las comunidades de la zona? Razones.
3. zHasta cuando necesitard su comunidad el apoyo intensivo
de Consultores del Campo? Razones.

4. i,COmo podria el proyecto Consultores del Campo mejorar su
trabajo en beneficio de su pueblo o comunidad?
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Cabe serialar que el proceso de evaluaciOn, reseriado aqui de
forma sintótica en algunas de sus partes centrales, fue exitoso y
se convirtiO en un libro editado por la 0EA y el CREFAL. El volu-
men de informaciOn hace imposible incluir en este manual los
resultados obtenidos.

Ejercicio

Elabora el diserio de una evaluaciOn empleando la ficha des-
criptiva sugerido en esta unidad. Para ello considera las necesi-
dades de evaluaciOn que tiene en este momento el proyecto en el
que actualmente trabajas.

Comenta dicho diserio con tus companeros, de tal manera que
obtengas retroalimentaciOn sobre to ejercicio y puedas valorar
lo acertado del mismo.

Cuestionario de autoevaluachin

1. i,Quê importancia puede tener la evaluaciOn de un proyecto
educativo?, zresulta realmente imprescindible?

2. i,Cuando y quienes deben realizar una evaluaciOn?
3. zQue aspectos centrales deben considerarse al hacer una eva-

luaciOn, es decir, cuales son los elementos cruciales que tie-
nen que analizarse?

6



ANEXO 1
EL PROCESO DE DIAGNOSTICO

Y PLANIFICACION EXTRARRAPIDA

Para elaborar el plan de trabajo que nos proponemos, se sugie-
ren los siguientes pasos:

Identificacion de los problemas
socioambientales basicos de la localidad

Se trata de una exposiciOn de los problemas actuales de los par-
ticipantes, que son la base del diagnOstico. Un procedimiento
para este fin es que los participantes, divididos en grupos al
azar, dibujen en un papelote el piano de su localidad y en el los
ambientes naturales y artificiales que existen en ella.

Una vez realizado lo anterior, los mismos grupos identifica-
ran en cada ambiente los problemas, lo cual sera anotado en
otro papelote. La vision de cada grupo debera confrontarse, y
usted debera poner atenciOn al sustrato ideolOgico de los pro-
blemas. Por ejemplo, si los participantes senalan como su pro-
blema la carencia de drenajes, debe cuestionar si no serla mas
correcto describir que el problema es de contaminaciOn, y que
parte de la soluciOn son los drenajes, pero que tambiên puede
haber otras opciones mas sustentables. Como puede advertirse,
en esta etapa del diagnOstico empezard a realizar una labor edu-
cativa. Para llevarla a cabo sea prudente y no quiera pasar por
el sabelotodo.

Identificacion de las causas
o porquès de cada problema

Al terminar de enlistar los problemas, se anotaran a un lado las
causas o razones de su existencia. En algunos casos debera traba-
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jarse con hip6tesis provisionales, y sera tu funciOn aportar con
oportunidad y sin afanes protagOnicos, los elementos de infor-
macion que ayuden a una mejor explicaciOn y comprensiOn de
los problemas. La forma de definir las causas debera percibirse
como una expresiOn del nivel de conciencia de los participantes,
que sera para ti el punto de partida de tu trabajo educativo.

zExplican los problemas con argumentos religiosos o magicos
(es castigo de Dios)?

zSe dan argumentos no magicos, pero solo reconocen causas
muy inmediatas (la erosion es provocada por la tala del monte;
el gobierno no nos ayuda)?

4Las explicaciones tienen trascendencia y reconocen causas
mas profundas (estamos desnutridos porque cambiamos nuestro
patron de consumo)?

Alternativas de soluciOn

Por cada problema se definird la alternativa de soluciOn que los
participantes identifiquen con sus conocimientos. Si no se tiene
clara la alternativa, debera integrarse tu investigaciOn en las
actividades del plan de trabajo.

Recursos necesarios y su disponibilidad

Para cada problema y alternativa de soluciOn tendran que revi-
sarse los recursos necesarios para llevarla a cabo. Se analiza si
cuenta con ellos la localidad o si es necesario conseguirlos fuera
de ella.

AsignaciOn de prioridades

Cuando se hayan revisado los problemas, las alternativas de so-
luciOn y los recursos, podra saberse con que problemas puede
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empezarse a trabajar de inmediato, y que problemas necesita-
ran mas tiempo para resolverse.

Programacion general

Al tener claro con que problemas va a empezarse a trabajar, se
pasaran a enunciar las actividades generales que deben reali-
zarse para solucionar los problemas elegidos. Estas actividades
son el camino que habra de seguirse. Despues de anotar las ac-
tividades se precisaran las fechas de inicio y de terminaciOn en
que deberan cumplirse aquellas. Pueden ponerse estas fechas
de manera tentativa, considerando que despues serail revisa-
das, cuando grupos y comisiones asuman la tarea de convertir
en proyectos las actividades generales. Finalmente, habra que
serialar cuales serail los grupos, comites o comisiones responsa-
bles de dar seguimiento a cada una de las actividades que acor-
daron los participantes.

6



GLOSARIO

Actores sociales. Es la gente, grupos u organizaciones que toman
parte en la vida de una sociedad e intervienen de manera activa
en los procesos politicos, culturales y de desarrollo.

Ambiente. Es un sistema complejo conformado por elementos
naturales, sociales y culturales relacionados entre si. Es el en-
torno de algo o alguien.

Autogestion. Nivel organizativo de la gente de una comunidad o
barrio con el fin de iniciar la gestiOn propia y la administraciOn
de los recursos humanos, naturales y econOmicos para realizar
los proyectos que han decidido impulsar de manera conjunta.

Biodiversidad. Se refiere a la variedad de las diferentes formas
manifestadas en la vida en un ecosistema.

Biosfera. Es el ecosistema mayor que incluye a todos los orga-
nismos de la Tierra y su soporte fisico.

ConservaciOn. Mantenimiento de los procesos ecolOgicos en los
ecosistemas y mantenimiento de la diversidad que estos contie-
nen. Actitud con la que se busca evitar la degradaciOn de los
ecosistemas naturales.

ContaminaciOn. AcumulaciOn en los distintos medios naturales
(aire, agua, suelo), de una o varias sustancias que alteran las
caracteristicas y el equilibrio de estos medios, degradando su
calidad y afectando a las diversas formas de vida.
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Desarrollo sustentable. Estilo de desarrollo que apunta a dos as-
pectos centrales: a) garantizar a toda la poblaciOn una calidad
de vida digna (empleo, respeto a sus derechos humanos, demo-
cracia, educaciOn, vivienda, equidad de genero, salud y servicios
basicos) y b) garantizar un manejo adecuado de los recursos na-
turales bajo un estricto respeto a las capacidades de recarga de
los ecosistemas y a los equilibrios ecolOgicos, no solo en el pre-
sente sino tambien en el futuro.

Ecologia. En el sentido mas amplio, es una disciplina que estu-
dia la interacciOn de los seres vivos entre si y con su ambiente.

Ecosistemas. Conjunto de componentes vivos (animales y vege-
tales) y no vivos (minerales, aire, fuego, agua) que mantienen
diversos tipos de relaciones, incluyendo los flujos de energia y
materia.

EducaciOn. Proceso social por el cual se inculcan y modifican
valores, actitudes, comportamientos, habitos y destrezas, de
acuerdo con una concepciOn del individuo, la sociedad, la cien-
cia y el mundo.

ExtinciOn. DesapariciOn de una especie viviente, por causas
naturales o provocadas, principalmente por los seres humanos.

Holistic°. Se refiere a enfoques de estudio que intentan abordar
la realidad reconociendo su caracter global e integral. Por lo
mismo, estos procuran analizar los problemas en forma totali-
zadora y no de manera parcial.

Impacto ambiental. Efectos o alteraciones en el ambiente o en
los ecosistemas producto de alguna actividad humana o de una
influencia externa a los mismos.

Metodologia. AcepciOn 1: conjunto de metodos, tecnicas e ins-
trumentos para desarrollar actividades planificadas.
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AcepciOn 2: reflexiOn teOrica sobre el metodo, el objeto de estudio
y el marco te6rico y sus respectivas relaciones.

Metodo. Proceso ordenado y sistematico para la producciOn de
conocimientos respecto a la realidad, la practica social y la per-
cepciOn subjetiva de ambas.

Regionalizacion. Es un proceso administrativo a tray& del cual
se delegan poderes y capacidad de decision a los Organos regio-
nales o locales.
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SEC RETARIA
EDIO AMBIENTE Y

EC URS OS N AIL/ RALES SEMARNAT

op

El presente manual ester dirigido a
promotores vinculados con grupos y
sectores sociales, rurales y urbanos,
que impulsan proyectos de desarrollo
social y de educaciOn ambiental. Ester
pensado especialmente para la gente
que requiera una orientaciOn general
para el diserio y programaciOn de
intervenciones educativas y de
desarrollo.

El lector encontrara los principales
elementos metodolOgicos e
instrumentales para realizar un
diagnOstico, una sistematizaciOn o una
evaluaciOn.

Es una propuesta metodolOgica donde
la creatividad, y sobre todo los
intereses diferenciados de los
participantes en los programers
educativos y de desarrollo, sean los
elementos centrales para encontrar los
senderos mas apropiados a las
circunstancias de su localidad.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179



