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RESUMEN 

 

Para realizar nuestra investigación escogimos como Centro de Internado a la Organización Pro 

Ambiente Sustentable (OPAS), una entidad sin fines de lucro. OPAS es miembro y representante 

de la Fundación para la Educación Ambiental, (FEE), por sus siglas en inglés, en Puerto Rico. 

Además de administrar nacionalmente el programa de Ecoescuelas también administra Bandera 

Azul y la Llave Verde. El programa de Ecoescuelas brinda énfasis en tres temas ambientales: 

agua, energía y desperdicios sólidos. Cada centro escolar que desarrolle el programa de 

ecoescuela debe escoger un tema de interés. Esta investigación tiene como propósito desarrollar 

una Guía de actividades didácticas sobre el tema del agua para maestros y una guía para el 

estudiante. Para desarrollar la guía realizamos un análisis de documentos donde estudiamos 6 

guías de educación ambiental, evaluando: tipo de letra, presentación y portada, índice, literacia 

ambiental, láminas, marco conceptual, introducción, objetivos, conclusión y evaluación. Los 

resultados mostraron que las guía poseían en su mayoría portada a color, índice, letra tamaño 12, 

conceptos y temas ambientales, trasfondo, objetivos y/o propósito de la actividad, láminas y 

gráficas, evaluación, conclusión y recomendaciones. Como resultado de la investigación 

diseñamos una guía didáctica para maestros con diez actividades para ser realizadas por los 

estudiantes con el propósito de promover la conservación de este recurso así como su valoración. 

Como parte de el producto de nuestra investigación diseñamos también hojas de trabajo para el 

estudiante basadas en la guía del maestro. Recomendamos que los maestros participantes en 

Ecoescuelas integren a su currículo escolar la implementación de las actividades contenidas en la 

guía.  
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ABSTRACT 

 

In our research we choose as the center of internship OPAS (Organization Pro Sustainable 

Environment), a non-profit organization. OPAS is a member and representative of the 

Foundation for Environmental Education, (FEE), for its acronym in English, at Puerto Rico. In 

addition to administering nationally the Eco-school program also manages Blue Flag and the 

Green Key. The Eco-School program provides an emphasis on three environmental issues: water, 

energy and solid waste. Each school in the “Eco Schools” program should choose a topic of 

interest. This research aims to develop a guide to learning activities on the subject of water for 

teachers and a student guide. To develop the Guide an analysis of documents was conducted 

where eight environmental education guides were studied, evaluating: type of letter, presentation 

and cover, index, environmental literacy, conceptual framework, introduction, objectives, 

conclusion and evaluation. The results showed that the guide complied with most aspects like: 

cover color, index, font size 12, concepts and environmental issues, background, objectives or 

purpose of the activity, sheets and graphs, evaluation, conclusion and recommendations. As 

result of the research design a teaching guide for teachers with ten activities to be carried out by 

students with the purpose of promoting the conservation of this resource as well as its 

assessment. As part of the product of our research we also design worksheets for students based 

on the guidance of the master. We recommend participating teachers in Eco-Schools to integrate 

the implementation of the activities contained in the Guide to their school curriculum.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Trasfondo del problema 

Este trabajo pretende alcanzar a la comunidad por medio de las Eco Escuelas y  de la 

organización ambiental OPAS, integrando a través de ésta  una guía educativa que provea de 

herramientas y literatura ambiental a estos centros de aprendizaje e interacción comunitaria, 

causando un impacto en la manera en la que se percibe necesario e inagotable el recurso agua. Su 

objetivo principal lo es la educación para el desarrollo sostenible, dirigida a la solución de 

problemas ambientales en los planteles escolares y sus comunidades. Entendemos que la 

educación tiene un rol altamente efectivo en el desarrollo de los valores de un individuo. 

Goleman (2010), establece que las metas ecológicas deben ser alcanzadas mediante el proceso de 

conocer el impacto real, producir cambios y compartir lo aprendido. Una educación orientada al 

desarrollo sostenible debe brindarnos como resultado una generación que perciba el medio 

ambiente como parte de sí misma, siendo más asertiva en su uso y manejo así como para resolver 

los problemas que enfrenta cada comunidad. Rodríguez (1999) señala la importancia del maestro 

en el desarrollo de la educación, el mismo debe ser inspirador y motivador, así como ejemplo de 

respeto y responsabilidad.  

Ecoescuelas pretende empoderar la educación ambiental para el desarrollo sostenible en 

los diferentes centros de aprendizaje aumentando la conciencia de los estudiantes sobre temas 

relacionados con el medio ambiente, a través de una experiencia en el salón de clases y la acción 

en medio de su comunidad. Ante la situación ambiental tan precaria que enfrentamos en Puerto 

Rico las soluciones pensadas deben incluir todas las esferas posibles de la sociedad y el 
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Programa de ecoescuelas trabaja con el estudiantado directo, con la comunidad y las agencias 

locales, convirtiéndose en un modelo a seguir. Las escuelas representan el espacio más favorable  

para desarrollar y sustentar prácticas y conductas responsables hacia el ambiente (Henderson & 

Milstein, 2007). Enfatizando en esto García y Nando (2000) afirman que la educación debe ser 

uno de los diversos y variados elementos de la gestión. Calvo y González (1999), en su Libro 

Blanco de la Educación Ambiental en España, establecen como parte del marco general el 

problema de la crisis ambiental como uno de índole social y que es necesaria una formación que 

oriente a las personas para enfrentar y resolver conflictos ambientales.  

La educación ambiental debe tener como objetivo la formación de conductas y la 

transformación de actitudes. Por lo tanto, dentro de una sala de clases se debe dar una 

participación libre en la toma de decisiones donde no solo participe el maestro sino los 

estudiantes también (Serna, 2007). Nuestra guía proveerá experiencias dirigidas a esta estrategia 

participativa que entendemos tiene efectos inmediatos en la transformación de conductas. Las 

actividades requerirán la participación activa de cada estudiante, de esta forma cada uno estará 

creando su propio conocimiento a partir de experiencias vivenciales, desarrollando también el 

pensamiento crítico que lo llevará a producir soluciones. El educador debe fomentar la 

creatividad y el pensamiento crítico en el educando (Freire, 1985). Además, proponemos 

incrementar el impacto del Programa Ecoescuelas introduciendo formalmente al desarrollo de 

actividades y a la planificación de estrategias una visión hacia la ecopedagogía. La ecopedagogía 

brinda al estudio cognitivo el aspecto emocional y afectivo. “La empatía añade al análisis 

racional de causa y efecto la motivación de ayudar” (Goleman, 2009, p. 44).  
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Problema de Estudio  

OPAS se ha propuesto impactar la gestión ambiental en Puerto Rico por medio de la 

Educación Ambiental. Ecoescuelas es una estrategias para encontrar soluciones a los problemas 

ambientales en las escuelas del país y la comunidad que representan. “Para alcanzar cambios 

importantes es necesario no sólo plantear problemas sino también presentar alternativas; y éstas, 

cuanto más viables sean y más fundamentadas estén, tendrán más posibilidades de ser 

consideradas” (Flor, 2005, p. 27). A través de este programa se persigue fomentar en la 

comunidad escolar conductas responsables hacia el ambiente, particularmente enfocados en los 

temas de desperdicios sólidos, agua y energía.  

Al revisar los documentos de OPAS hemos encontrado que poseen una Guía de 

actividades didácticas para maestros del Programas de ecoescuelas sobre el tema de los 

desperdicios sólidos, y que carecen de material educativo para los temas de agua y energía. Este 

trabajo de investigación que presentamos conduce a la elaboración de una guía de actividades 

didácticas sobre el tema del agua.  

Dentro de las corrientes filosóficas de la Educación Ambiental (Sauvé, 2006) OPAS 

responde a una visión recursista del ambiente, pues sus trabajos van en la dirección de la 

resolución de problemas ambientales.  Sin embargo, entendemos que es necesario introducir una 

mirada hacia la ecopedagogía que produzca como resultado una motivación intrínseca en los 

miembros de la comunidad escolar y que a su vez provoque un cambio de conducta. La 

ecopedagogía es una educación que va dirigida a lograr transformaciones en la relación que 

existe entre el ser humano y el ambiente. Experiencias sensibilizadoras permitirán a nuestros 

estudiantes valorar de otra forma nuestros recursos, la creación de conocimiento a partir de 

dichas actividades nos permitirá alcanzar una mayor apreciación.  González (2008), afirma que 
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cada individuo tiene que por sí mismo poder redescubrir el conocimiento para poderlo hacer 

suyo. Según  López (1999),  Eugenio María de Hostos estableció en su filosofía educativa que se 

debe educar la razón y a la conciencia para que se logren acciones basadas en la persecución de 

un bien. Lo que se descubre es lo que realmente se llega a conocer, implicando la experiencia 

práctica como parte del proceso de aprendizaje.  

Justificación del estudio 

La Organización Pro Desarrollo Sustentable, OPAS, es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro dedicada desde el 2005 a promover buenas prácticas 

ambientales en Puerto Rico encaminadas a conseguir la sustentabilidad para nuestro país.  

OPAS,  reconoce la importancia de la elaboración de actividades de educación ambiental que 

fomenten conductas ambientalmente responsables en nuestra sociedad, así como el valor de 

lograr una educación pertinente al estudiante, de acuerdo a su entorno y experiencia. OPAS es 

miembro y representante de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) en Puerto Rico por 

lo cual administra los siguientes programas de reconocimiento internacional: Bandera Azul, Eco 

Escuelas y La Llave Verde. 

Como parte del desarrollo de la Organización Pro Ambiente Sustentable, OPAS, se 

necesita la elaboración de material didáctico dirigido a sus temas de enfoque, agua, residuos 

sólidos y energía. Este trabajo consistirá en crear una guía de actividades de Educación 

Ambiental para el beneficio de la comunidad escolar de  las Eco Escuelas certificadas con 

respecto al tema del agua en Puerto Rico.  

“El buen manejo del recurso, agua, junto a un programa de educación efectiva puede 

reducir su uso por dos terceras partes”, (OPAS). Como investigadoras, con esto en mente 

dirigimos nuestro trabajo al tema del agua, y hallamos nuestra determinación final cuando al 
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realizar una exploración sobre los materiales educativos existentes, nos percatamos de que no 

existen variedad de herramientas, sino que hay muy poco conocimiento sobre el mismo.    

Louv (2008), describe el proceso de ecoescuelas como uno en el que la escuela misma se 

convierte en una lección de ecología, añadiendo que son escuelas diseñadas para integrar el 

estudio de la naturaleza como un criterio en el desarrollo curricular.  

Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deben resaltarse en una guía       

didáctica sobre la conservación del agua? 

2. ¿Cuáles serán las características que debe poseer una guía didáctica desarrollada en 

las escuelas de Puerto Rico? 

3. ¿Cuál es la visión de OPAS para el desarrollo de Ecoescuelas? 

Meta 

Diseñar una guía de actividades educativas, interactivas y dinámicas para la comunidad escolar, 

con el propósito de facilitar la comunicación a los constituyentes de la misma sobre el tema de la 

importancia de la conservación del agua. 

Objetivos 

1. Identificar la visión y misión de OPAS. 

2. Identificar las características ideales que deben conformar una guía didáctica de 

modo tal que en un futuro se pueda utilizar este conocimiento en el desarrollo de 

guías posteriores. 

3. Diseñar la guía de actividades. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Por ser el agua la principal sustancia que abunda en la naturaleza y esencial para 

cualquier forma de vida en el  planeta,  debe ser considerado uno de los  ejes de investigación 

ambiental. Son variadas y diversas las características de lugar, y propósito del agua en la 

naturaleza. Dentro de sus  funciones encontramos una que merece destacarse por el momento 

histórico en el que vivimos. El agua ayuda a mantener el clima general de la Tierra y diluye 

contaminantes. El agua constituye el 70% del planeta, es decir que estamos constituidos 

mayormente por agua (Enger y Smith, 2006).  Igualmente gran parte de nuestro cuerpo también 

es agua. Por tal razón resulta indispensable la conservación de este líquido vital para la 

humanidad. De acuerdo a Enger y Smith (2006), su disponibilidad estableció las primeras rutas 

de migración y establecimiento de comunidades y poblaciones.   

Puerto Rico es conocido como la “isla de los muchos ríos”,  poseemos gran abundancia 

de cuerpos de agua, característica natural que ha permitido que el consumo de éste sea uno de los 

mayores del mundo. La alta demanda ha provocado la degradación del recurso mayormente en 

su disponibilidad.  

Entre los problemas que enfrentamos se encuentra la falta de lugares para la construcción 

de represas que faciliten el almacenaje y la distribución del recurso. En tiempos de escasez 

Puerto Rico ha experimentado la incapacidad de las represas existentes para almacenar el agua 

suficiente para satisfacer las necesidades de la población.  En gran medida el problema de las 

represas lo ha ocasionado la actividad humana por medio de construcciones e incluso actividad 

agrícola, removiendo vegetación que favorece la erosión del terreno llenando de sedimentos las 
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represas y limitando su capacidad de almacenaje.  La ganadería y los desperdicios que generan 

los animales, el uso excesivo de fertilizantes, las escorrentías de usos urbanos que acarrean 

desechos industriales y las aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas representan grandes 

fuentes de contaminación a los cuerpos de agua en general. 

Otro problema experimentado por nuestros cuerpos de agua y que evidencia la falta de 

educación, es el manejo de los desperdicios sólidos por parte de los ciudadanos, según la ADS el 

aumento poblacional, el empaque excesivo de los productos y un consumo desmedido son 

algunas de las causas que han provocado que en Puerto Rico cada ciudadano genere diariamente 

4.9 libras de desperdicios sólidos,  gran parte de estos desperdicios van destinados a vertederos 

clandestinos lo que genera un gran factor de contaminación en las cuencas hidrográficas, ya que 

las sustancias tóxicas que generan los desperdicios son absorbidas por el suelo y llegan hasta los 

cuerpos de agua. “En los dos últimos siglos, las magnitudes, tasas, y alcances de las 

modificaciones causadas por el ser humano han aumentado dramáticamente” (López y 

Villanueva, 2006, p. 2).  

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), principal administrador del 

recurso en la isla, tiene como meta lograr que Puerto Rico cuente con un sistema de suministro 

de agua y alcantarillado que promueva una calidad de vida saludable y una economía sólida en el 

presente y para generaciones futuras. Para esto trabaja enfocada en restablecer la confianza 

proveyendo un servicio de acueductos y alcantarillados consistente con los más altos estándares 

de la industria, para todo el pueblo de Puerto Rico. 

“Es necesario ilustrar cuán intensa es la actividad humana en Puerto Rico y hasta que 

grado compiten los sistemas naturales: situación que se agrava debido al limitado espacio 

geográfico en que coexistimos” (López  y Villanueva, 2006, p. 4).        
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“Un ejemplo de la relación entre las actividades humanas y las modificaciones en el 

ambiente, es la relación entre el sistema de carreteras y caminos, y el sistema de ríos en la isla. 

La red de carreteras, calles y caminos de Puerto Rico es mas densa que la red de ríos y quebrada” 

(López y Villanueva, p. 5).  

Según Enger y Smith (2006), es un hecho que la población mundial se ha triplicado y que 

el uso del agua se ha elevado durante el último siglo seis veces, sin embargo hasta hace poco no 

se tenía conciencia de que agotaremos prontamente algunas fuentes de agua útil en diversos 

lugares del planeta.  

A través de la educación ambiental podemos cambiar la situación actual del país. Crear 

conciencia y llevar conocimientos que influyan en las actitudes de los seres humanos será 

necesario para darle una nueva perspectiva al ciudadano con respecto al recurso agua, su valor, 

conservación y buen manejo, perspectiva quizás perdida por la cercanía y la accesibilidad que 

presenta. La misma debe ser una educación interdisciplinaria, Martín (1995) definió la 

Educación Ambiental como un proceso multidisciplinario que requiere la transformación total de 

los sistemas de educación hasta lograr una integración de todas la materias a esta gestión.  

Trasfondo histórico 

     La historia de la Educación Ambiental puede ser reconocida como divulgada 

formalmente desde el 1970 aproximadamente, sin embargo la idea de la importancia del 

ambiente data desde el inicio de la existencia humana.  Desde los principios de la historia 

humana la relación del hombre con la Tierra se describe diferente a la de estos tiempos, historia 

que es muestra de un profundo valor por nuestros recursos. Lamentablemente esa noción ha 

decaído, haciendo necesario un movimiento que estableciera y afirmara el valor del ambiente, y 

la importancia de una alfabetización ambiental que promoviera conductas ambientalmente 
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responsables y vuelva a naturalizar al ser humano. Como parte del desarrollo de la educación 

ambiental y su progreso, la Declaración de Estocolmo (1972) apuntó hacia la preservación y la 

gestión de remediar los daños al medio ambiente y señala al hombre como mal administrador de 

su entorno. La Carta de Belgrado (1975) señaló el impacto de los avances tecnológicos, el 

desbalance de las clases sociales y la necesidad de implementar una educación como parte 

esencial en el desarrollo de una nueva ética global de la cual todos seamos destinatarios, 

promoviendo así sus objetivos principales, el desarrollo de una conciencia ambiental que 

produzca cambios en las actitudes y aptitudes del ser humano hasta alcanzar la participación de 

todos. La Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación 

Ambiental (1977) adjudica responsabilidad a los medios de comunicación social en la difusión 

del mensaje, además describe la educación ambiental como una interdisciplinaria.  

    En 1981 fue establecida la Fundación para la Educación Ambiental en Europa, la cual 

en sus inicios se caracterizó por llevar a cabo reuniones, conferencias, seminarios y 

publicaciones.  Comenzaron un trabajo más activo con el desarrollo del Programa de Bandera 

Azul, presentada a la FEEE en 1987, programa que le permitió extender su alcance debido a que 

los países interesados en el mismo tenían que pertenecer a la organización. Experimentando el 

alcance que le brindaba a la FEEE el desarrollo de nuevos programas y basados en las 

discusiones sostenidas en reuniones como la Cumbre de la Tierra en 1992, surgió en 1994  el 

Programa de Ecoescuelas, respondiendo a la necesidad de un papel aun más protagónico de la 

educación ambiental.  Para la década de los 90 el interés por los programas de la FEEE iba más 

allá de Europa, por lo que se desarrolló en cooperación con otras organizaciones, un manual para 

el manejo de costas implementado en el Caribe, África y Asia.  
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En el 2000, y luego de ganar el internacionalismo, la FEEE decidió convertirse en una 

organización global. Posteriormente en el 2001 se convirtió en la Fundación de Educación 

Ambiental, FEE y desarrolló cinco programas de iniciativa ambiental y educativa, los cuales son 

discutidos a continuación.  Aprendiendo sobre los bosques es un programa cuyo objetivo es 

lograr aumentar el conocimiento acerca de los bosques, su valor y beneficio entre los jóvenes.  

La Llave Verde es una distinción, eco-label, que se le otorga a instalaciones turísticas que 

contribuyen a la prevención de cambios climatológicos y al turismo sostenible.  Los Jóvenes 

Reporteros es un programa internacional correspondiente a escuelas secundarias, maestros y 

estudiantes. Cada grupo determina un proyecto de investigación sobre  un problema ambiental en 

particular con el objetivo de desarrollar una campaña de comunicación. Cada  proyecto debe 

cumplir con los tres objetivos establecidos por la organización, primero el acercamiento al 

problema debe ser orientado a la solución, debe documentarse la investigación y por último debe 

ser comunicada a la comunidad local.  

Por otra parte el programa de Bandera Azul, uno de los más conocidos,  se otorga a 

playas y áreas marinas que cumplen con los criterios establecidos por la FEE, inicialmente 

demostrando un enfoque dirigido a la sustentabilidad del recurso. Algunos de los criterios son 

limpieza, zonificación y calidad del agua. Actualmente 41 países poseen Bandera Azul en 

algunas de sus playas cumpliendo con todos los requisitos establecidos, incluyendo en estos 

países a Puerto Rico con ocho banderas azules entregadas en la última temporada 2010/2011.  

Por último, Ecoescuelas es un programa para el manejo ambiental y la educación para el 

desarrollo sustentable en las escuelas. Este programa persigue desarrollar una conciencia 

ambiental en los estudiantes por medio de experiencias dentro y fuera de la sala de clase que 
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incluyan el estudio hacia alternativas de desarrollo sustentable así como la acción hacia el 

mismo.   

Actualmente la FEE es una sombrilla que agrupa una organización por país. Cada 

organización está comprometida a representar la FEE a nivel nacional y está a cargo de 

implementar los Programas que promueve la organización internacionalmente. Una organización 

nacional es aceptada en una primera etapa como miembro asociado, para alcanzar la categoría de 

miembro oficial la organización debe haber logrado implementar al menos dos de los programas 

de la FEE. Hoy en día, la FEE tiene bajo su sombrilla 63 países representados, entre los cuales se 

encuentra Puerto Rico. 

La Organización Pro Ambiente Sustentable, OPAS, es miembro y representante de la 

FEE en Puerto Rico  y desarrolla  para el país los programas de Ecoescuela, Llave Verde y 

Bandera Azul. La organización tiene como misión promover conductas sustentables, así como 

diseminar información a las comunidades y sectores para ayudar en la toma de decisiones 

basados en una conciencia ambiental y el conocimiento adquirido. OPAS ha sido una 

organización proactiva en la tarea de la Educación Ambiental trabajando incluso medidas de 

comunicación ambiental.  

La FEE sostiene que la educación ambiental es una parte integral del desarrollo 

sostenible. Además promueve la educación ambiental como una herramienta para crear 

conciencia y alcanzar y desarrollar conocimiento. Conocimiento que motive a la acción, a la 

participación y al compromiso. Es decir que no se trata solamente de una acumulación de 

información sino del desarrollo de una conciencia ambiental, de la alfabetización ambiental que 

produzca resultados para un desarrollo sostenible.  
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Actualmente la educación ambiental debe fomentar un proceso donde se desarrollen 

valores para atender la emergencia de nuestro medio ambiente. La urgencia es demostrar la 

relación entre el ser humano, el ambiente y sus recursos. Nuestra generación se encuentra 

actuando frente a la grave situación que enfrenta nuestro planeta y debemos comenzar a ser, al 

menos ahora, proactivos con aquello que podamos serlo, tener mayor conciencia colectiva nos 

ayudará; esa es la misión. La Carta de la Tierra (2000), estableció un énfasis particular en las 

generaciones futuras y el legado que les será entregado. Esta carta es un llamado a la conciencia 

global para cultivar una conducta basada en valores fundamentados sobre la ética. Gallegos 

(2008) a través de la Declaración Mundial por la Educación Holista para el siglo XXI, establece 

la necesidad de una educación integral, que promueva la búsqueda del equilibrio entre el 

desarrollo y la sustentabilidad. La educación holista persigue desarrollar acciones basadas en el 

bien común.  

Destacaron Galanes, Aledo y Domínguez (2004) que la problemática se encuentra en 

lograr modificar la conducta social percibiendo e internalizando otra forma de relación entre 

sociedad y ambiente.  

Marco conceptual 

Eco Escuelas 

Eco-escuela se desarrolla en Puerto Rico desde el 2006 a través de OPAS. Es un 

programa voluntario de carácter internacional en el cual se le otorga una Bandera Verde a 

planteles escolares que trabajan temáticas ambientales hacia la solución de problemas. 

Actualmente Puerto Rico cuenta con siete eco escuelas(2011); Escuela Basilo Milán Hernández 

en Toa Baja, The School of San Juan, Secundaria Montessori en San Juan, Escuela Especializada 

en Bellas Artes Pablo Casals en Bayamón, Escuela Ana Pagan Rodríguez en Hormigueros, 
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Centro de Cuido de Niños en Acción en Trujillo Alto y la Escuela del Deporte e San Juan.  Estas 

instituciones promueven la conservación del ambiente y el uso sustentable de los recursos 

naturales.  

Según la FEE cada centro o escuela tiene autonomía para desarrollar su propio currículo 

haciéndolo pertinente al educado. Esto le permite tener en cuenta la realidad social, su estado 

físico y emocional además de conocer lo académico y el aspecto social y hacer el proceso de 

educación pertinente. Los objetivos establecidos por la FEE son primeramente promover la 

Educación Ambiental para el desarrollo sostenible, desarrollar una conciencia ambiental en la 

comunidad escolar, darle participación a las organizaciones y autoridades escolares, así como 

fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.  

El desarrollo y la implementación de las eco-escuelas está siendo un motor impulsador de 

la sana convivencia entre el ser humano y su entorno ambiental. Desde la edad temprana se 

trabaja para que los niños desarrollen actitudes favorables hacia el ambiente. Según Hewitt 

(2006), los niños trabajan fuertemente en lograr su meta y mantenerla, pues ya han sido parte del 

proceso y se sienten parte del logro obtenido, entonces se da un aprendizaje verdadero que 

permite la transformación de conductas y actitudes.    

El Programa de las Ecoescuelas se alinea a las corrientes resolutiva, 

conservacionista/recursista y promueve un aprendizaje desde y para la acción. La corriente 

resolutiva pretende fomentar el aprendizaje sobre temas ambientales así como a desarrollar 

capacidades y habilidades que permitan resolverlos, mientras la visión 

conservacionista/recursista trabaja precisamente con la conservación de los recursos tanto en 

calidad como en cantidad, refiriéndose específicamente a su uso y manejo de manera efectiva. 
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Desarrollo Sostenible 

Este término surge formalmente en el informe titulado Nuestro Futuro Común, 

conocido también como Informe Brundtland en 1987. Según este informe “el desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin limitar el potencial para 

satisfacer las necesidades de generaciones futuras”, se establece la posibilidad de un desarrollo 

justo para las generaciones subsiguientes. El desarrollo sostenible supone un cambio en los 

paradigmas comunes sobre la relación hombre-naturaleza. Establece la necesidad de un cambio 

de perspectiva donde el ambiente cobre una importancia superior en todo tipo de planificación, 

sobre todo en los aspectos económicos, políticos y sociales.  

“El desarrollo sostenible es el proceso que, inspirado por un nuevo paradigma, nos 

orienta sobre los cambios que hemos de practicar en nuestros valores, formas de gestión, criterios 

económicos, ecológicos y sociales, para mitigar la situación de cambio global en que nos 

encontramos y adoptar un recorrido más acorde con las posibilidades de la naturaleza que nos 

acoge. Sería, por tanto, «una forma de viajar» hacia la sostenibilidad” (Novo, 2009, p. 199). 

Nos encontramos ante una definición que supone un cambio de paradigma, de ideas 

preconcebidas y conductas aprendidas para transformar nuestra manera de tomar decisiones y 

llevar a cabo acciones con respecto al ambiente.  

Educación Ambiental  

No podríamos mencionar el desarrollo sostenible sin mencionar el papel importante que 

ocupa la Educación Ambiental en la gestión ambiental. A pesar del corto periodo de tiempo 

formal que comprende el desarrollo de la Educación Ambiental son muchas las definiciones y 

muchos los enfoques que se le han otorgado. En la Carta de Belgrado (1975) se establece que la 

meta de la misma es  “formar una población mundial consciente y preocupada con el medio 
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ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación 

y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes y para prevenir nuevos”. De igual manera establece los seis objetivos 

principales que persiguen lograr en los individuos, los cuales son: 1) toma de conciencia, 2) 

literacia ambiental, 3) actitudes, 4) aptitudes, 5) capacidad de evaluación y 6) participación.  Es 

decir que la EA busca lograr que las personas tanto en el carácter individual como colectivo 

cuenten con los conocimientos necesarios, las aptitudes y habilidades, las actitudes y las 

motivaciones correctas y necesarias que los dirijan a una acción a favor del ambiente.  

El camino de la Educación Ambiental hacia el Desarrollo Sostenible establece la 

inclusión del desarrollo de actitudes y aptitudes en la educación. En el 1992 durante la Cumbre 

de la Tierra en Río Janeiro, Brazil, se desarrolla el concepto de una educación ambiental 

cimentada sobre el entendimiento de las consecuencias  nefastas obtenidas de los modelos de 

desarrollo promovidos y aceptados por nosotros los seres humanos y la urgente necesidad de un 

cambio hacia un desarrollo sostenible. La Educación Ambiental se reorienta hacia la 

comprensión de la vinculación entre el medio ambiente y desarrollo y da especial atención a la 

necesidad de lograr una mayor concientización y capacitación de las personas hacia el Desarrollo 

Sostenible.  

Entonces el desarrollo sostenible y la educación ambiental son el objetivo y la estrategia. 

García y Nando (2000), afirman que la educación ambiental es un instrumento de gran alcance 

para promover la participación ciudadana en el desarrollo sostenible. Es necesario entonces que 

la educación ambiental sea integrada y pertinente para así lograr desarrollar conductas favorables 

al ambiente en todos los escenarios, sociales, políticos y económicos. Rodríguez (1998) afirma la 
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importancia de atemperar la educación al tiempo en que vivimos, el cual responde a un mundo 

cambiante. 

Educación Ambiental Formal  

Según la Carta de Belgrado, (1975) la Educación Ambiental Formal es aquella que se 

brinda en los espacios formales de educación y/o dentro de sus currículos de cualquier nivel. La 

reciben estudiantes y profesores durante su formación y actualización dentro del marco educativo 

formal de cada país.  La Educación Ambiental Formal está ligada a las escuelas o centros de 

aprendizajes, es común que tenga a estudiantes como audiencia y la motivación para aprender es 

extrínseca, es decir que el aprendizaje se da por una motivación externa (Jurin, 2009). Novo 

(2005), declara por su parte que la Educación ambiental inicia desde las bases educativas que 

comprenden la educación formal.   

Ecopedagogía  

Conocida también como la pedagogía de la Tierra se desarrolló en el Foro Global 

Mundial de 1992 y representa el intento de interpretar los principios de la Carta de la Tierra en el 

currículo educativo. En un principio también fue conocida como la pedagogía del desarrollo 

sostenible, sin embargo el término es utilizado constantemente e indiscriminadamente en todo 

los escenarios causando la degradación de su significado. La Carta de la Tierra prefiere el 

término “modo de vida sostenible”, (Fernández y Conde,  2010 ) 

Al hacer  referencia a la ecopedagogía, “ella solo tiene sentido como proyecto alternativo 

global donde la preocupación no está apenas en la preservación de la naturaleza (Ecología 

Natural) o en el impacto de las sociedades humanas sobre los ambientes naturales (Ecología 

Social) sino en un nuevo modelo de educación sustentable desde el punto de vista ecológico 

(Ecología Integral) que implica un cambio en las estructuras económicas, sociales y culturales. 
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Ella está unida, por lo tanto, a un proyecto utópico: cambiar las relaciones humanas, sociales y 

ambientales que tenemos hoy. Aquí está el sentido profundo de la ecopedagogía, el de una 

Pedagogía de la Tierra” (Gadotti, 2005, p. 142). Podemos entonces afirmar que se trata de una 

educación que promueve la interacción entre el entorno, el progreso económico y el desarrollo 

social.  Desde la ecopedagogía, según Mallart (2007),  es posible “actuar, reivindicar, objetar, 

seguir los buenos ejemplos recibidos y dar ejemplo de responsabilidad, decrecimiento, 

austeridad, retorno a la naturaleza, respetándola, amándola, valorándola”. 

La ecopedagogía según sus preceptos es una pedagogía que desarrolla el área afectiva y 

emocional y pretende desarrollar una conciencia global. De esta manera permite que el currículo 

se ofrezca desde otra perspectiva más allá de la cognitiva.  

Es necesario desarrollar por medio de la atención a los sentimientos una motivación 

intrínseca que produzca a su vez acciones orientadas por el deseo de lograr el bienestar global, 

que produzca cambios reales en la conducta hacia el ambiente. Según Raffini (1998) la 

motivación intrínseca del ser humano permite que éste lleve a cabo acciones simplemente porque 

disfruta realizarlas. Los educadores deben llevar a cabo prácticas que produzcan motivaciones 

intrínsecas en los estudiantes, que promuevan un aprendizaje significativo y una mirada sensible 

a los problemas ambientales y sociales que enfrentamos.  

Carta de la Tierra 

La Carta de la Tierra (2000) representa una declaración de principios esenciales para el 

desarrollo de una sociedad justa y sostenible así como una cultura de paz. Está constituida por 

dieciséis principios éticos y globales. Los principios son : respetar la Tierra y la vida en toda su 

diversidad, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor, construir 

sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacificas, asegurar la 
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preservación para las generaciones futuras, proteger y restaurar la integridad de los sistemas 

ecológicos de la Tierra, evitar dañar como mejor método de protección ambiental y cuando el 

conocimiento sea limitado, proceder con precaución, adoptar patrones de producción, consumo y 

reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, impulsar el estudio de 

la sostenibilidad ecológica, erradicar la pobreza, desarrollo humano de forma equitativa y 

sostenible, afirmar la igualdad y equidad de género, defender el derecho de todos, fortalecer las 

instituciones democráticas, integral la educación formal y en el aprendizaje el conocimiento, las 

habilidades y los valores para el desarrollo de una vida sostenible, tratar a todos los seres con 

respeto y consideración y promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Están divididos 

en 4 secciones: respeto y cuidado de la comunidad de la vida, integridad ecológica, justicia social 

y económica y, democracia, no violencia y paz. Las bases de esta Carta están en desarrollar un 

sentido de interdependencia global y de una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos.  

La Carta de la Tierra es un llamado a la acción de los individuos para desarrollar un efecto 

colectivo, global y universal.  

Agua 

El agua es el tema central de la guía didáctica para las Ecoescuelas en Puerto Rico. 

Puerto Rico cuenta con una gran cantidad de cuerpos de agua, distribuidos mayormente al Norte 

debido a las características topográficas del país y su componente principal, la Cordillera 

Central, la cual provoca que la mayor parte de la humedad precipite en el área norte y como 

resultado un área sur más seca, (Muriente, 2007). 

Es el compuesto que hace posible la vida en el Planeta, por lo cual es esencial para la 

existencia. El cuerpo humano se compone aproximadamente en un 70% de agua, de igual forma 

gran parte de la Tierra está compuesta por agua. El 97% de esta agua es salada y la encontramos 



 

 

19 

en mares y océanos, un 2% agua congelada situada en los polos y sólo un 1% es agua dulce apta 

para consumo posterior a los debidos tratamientos en los países que cuenten con los mecanismos 

para hacerlo, ésta la podemos encontrar en ríos, embalse, lagunas, quebradas, lagos, acuíferos y 

manantiales.  

Este recurso tiene una especial importancia pues es conocido como el solvente universal 

lo cual permite la disolución de sustancias químicas así como el transporte de nutrientes y 

minerales. Además tiene una alta capacidad de almacenar calor lo que sugiere que puede 

moderar la temperatura. Su uso principalmente se destina al ser humano y sus necesidades ya que 

el hombre no puede sobrevivir más de cinco o seis días sin el preciado líquido. El agua es 

fundamental para todos los ecosistemas y organismos vivos presentes en ellos.  

Es motivo de estudio la búsqueda de soluciones para la problemática ambiental que enfrenta el 

agua, determinada en Puerto Rico por la eficiencia de los sistemas de agua y su administración, 

la demanda y los abastecimientos de agua durante periodos de sequía, el tratamiento de aguas 

usadas y la calidad del agua llega a cada hogar puertorriqueño. La mayoría de los cuerpos de 

agua se ven afectados continuamente por las descargas de aguas usadas sin tratar provenientes de 

vertederos clandestinos, rellenos sanitarios y desechos industriales (Marcos & Botana, 2006). 

Palmer (1998) señala que la principal causa de la problemática del recurso agua es el mal manejo 

y la falta de medidas de conservación. La cantidad de agua en la isla es una muy generosa, sin 

embargo la raíz del problema recae sobre la planificación deficiente, en los preceptos erróneos 

del desarrollo económico y en la falta de una conciencia ambiental en los individuos. La ausencia 

de planificación, la carencia de criterios y un asesoramiento ambiental inadecuado ha provocado 

un aumentado en la degradación del los ecosistemas (Marcelo, 2001). Por medio de la educación 

podemos desarrollar en nuestra población una mayor responsabilidad hacia el ambiente. 
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Marco Teórico 

El desarrollo de la EA se ha caracterizado por una preocupación común por el medio 

ambiente y el  énfasis a la importancia de la educación para alcanzar los objetivos delineados de 

la agenda ambiental. Sin embargo, cada individuo plenamente comprometido con la gestión 

ambiental adopta un discurso propio sobre la manera en la que se debe llevar a cabo la acción 

educativa. Sauvé, (2004), en su escrito “Una cartografía de corrientes en educación ambiental”, 

describe quince corrientes. Para efectos de esta investigación trabajaremos la corriente de la eco-

educación o ecopedagogía.   

 La Carta de Ecopedagogía (1999) establece diez preceptos que proponen un cambio en el 

paradigma del desarrollo sustentable presentado en la Carta de la Tierra. De sus diez preceptos 

enfatizaremos tres: el desarrollo de una conciencia ecológica que influya en la sustentabilidad 

económica y la preservación del medio ambiente; su objetivo, el cual es la ciudadanía en general 

pues cada educando tiene la capacidad de convertirse en un comunicador ambiental; y la acción 

contrarrestar la desnaturalización de los seres humanos por medio de experiencias sensoriales. 

Seleccionamos estos tres puntos para ser los objetivos principales de nuestra guía debido a que 

reflejan, a nuestro entender, el camino hacia un cambio de actitudes y conductas.  

Al ser OPAS una organización que fomenta el desarrollo sustentable por medio de las 

corrientes resolutiva y conservacionista/recursista, proponemos una Guía  de actividades basada 

en los preceptos de la ecopedagogía que brinde como resultado en nuestros educandos y en la 

ciudadanía, a través de ellos,  un genuino compromiso con el ambiente, no por entenderlo 

importante sino por sentirse parte de el mismo. Este profundo sentido de pertenencia propiciará 

cambios en la conducta ciudadana hacia el ambiente, una mirada diferente, un mayor interés en 

la solución de problemáticas y un mejor manejo de nuestros recursos y los de las próximas 
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generaciones. La ecopedagía tiene sus bases en manifestar una preocupación genuina por el 

planeta que debe generar la acción de protegerlo. Para Antunes y Gadotti, (2005) la 

ecopedagogía debe reforzar los valores y principios de la Carta de la Tierra y deben ser estos 

entonces los que complementen cualquier guía didáctica.  Entendemos por lo tanto que nuestra 

guía debe estar dirigida a sensibilizar al estudiantado y a la comunidad por medio de ellos. 

Proponemos la ecopedagogía como un vistazo a las emociones del ser humano y sus 

sentimientos; por lo tanto, se convierte en una parte fundamental de nuestra guía el desarrollo de  

valores afectivos. Matthews (2011), afirmó que es necesario un cambio en el paradigma de la 

educación para transformar las practicas culturales y sociales actuales.  

Estudios de casos 

Díaz Cruz, Betty, (2008). Guía de actividades educativas para maestros de Ecoescuelas 

sobre el tema de los desperdicios solidos.  

Durante el 2008 Betty Díaz Cruz, estudiante de la Universidad Metropolitana, diseñó 

como requisito para obtener un grado de Maestría en Artes en Asuntos Ambientales en 

Educación Ambiental una Guía de actividades educativas para maestros de Ecoescuelas sobre el 

tema de los desperdicios sólidos. La guía consistió de diez actividades que integran la tecnología 

como parte de su desarrollo y pretende sensibilizar a los estudiantes enfatizando en la necesidad 

de un cambio de actitudes y prácticas hacia el ambiente. De esta investigación surgen varias 

recomendaciones para OPAS, entre ellas, la creación de otras guías enfocadas en los recursos 

agua y energía y de una biblioteca de documentos de ecoescuelas de otras naciones y de Puerto 

Rico. La investigación estableció la necesidad de desarrollar otras guías de actividades con 

énfasis en los valores, la concienciación y la sensibilización para lograr cambios de actitudes 

efectivos.  
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Rodríguez, J. & Berrios, S. (2011). Refuerzo de actividades sensibilizadoras a través de 

la modificación del portafolio Programa Ecoescuela. 

Recientemente, durante el año académico 2010-2011, los estudiantes de la Universidad 

Metropolitana, Juan J. Rodríguez y Sonaly Berrios, también como requisito para obtener un 

grado de Maestría en Artes en Asuntos Ambientales en Educación Ambiental, realizaron una 

modificación al portafolio que brinda OPAS a las escuelas que quieren convertirse en 

Ecoescuelas. El título del proyecto presentado es “Refuerzo de actitudes sensibilizadoras a través 

de la modificación del portafolio programa Eco-escuelas”. El resultado de la investigación 

produjo la modificación de los aspectos visuales, la redacción, el formato y el contenido de la 

Guía anterior, integrando los valores en su ejecución. Como recomendación establecieron la 

importancia de utilizar como herramientas suplementarias el libro y la guía para integrar 

actividades en sus planteles escolares.  

Marco legal 

La gestión ambiental ha estado enmarcada en los últimos años dentro de los paradigmas de la 

educación. Ha sido apoyada legalmente desde sus comienzos, sin embargo es ahora cuando la 

urgencia de detener el impacto negativo de nuestras acciones desmedidas e irresponsables hacia 

el ambiente ha hecho notable la presencia de leyes. Puerto Rico cuenta con leyes y reglamentos 

que regulan y protegen acciones hacia nuestros recursos naturales. De igual forma La 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la política pública sobre los 

recursos naturales en el Artículo VI, sección 19, declarando que “será política pública del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el 

mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad” 

(Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1952). De igual forma, la Ley Orgánica 
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del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico (1999),  establece que la educación del 

país debe promover valores de respeto hacia la vida y el ambiente. La Ley Número 9, según 

enmendada, Ley 416, del 22 de septiembre 2004, establece la Política Pública Ambiental de 

Puerto Rico, en la misma se establecen diversas regulaciones para el uso de los recursos 

naturales, entre ellos, el agua. La misma estipula la responsabilidad de hacer buen uso del 

recurso de manera que asegure la conservación del mismo hasta lograr el beneficio de todos 

incluyendo las generaciones futuras. Establece además normas para mantener estándares de 

calidad del recurso.  

 Como muestra del impacto que ha logrado la gestión ambiental y la participación 

ciudadana activa en Puerto Rico, se aprobó el 15 de septiembre de 2004 la Ley Número 267, Ley 

sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible de Puerto Rico, cuyo fin es el logro de una 

armonía entre las gestiones económicas, sociales y ambientales que permita un desarrollo 

sostenible y una vida saludable a la sociedad puertorriqueña.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Introducción  

El objetivo principal de nuestro estudio fue diseñar una guía de actividades educativas 

sobre el tema del agua para maestros de Ecoescuelas, programa establecido en Puerto Rico por la 

Organización Pro Ambiente Sustentable, OPAS.  

La estrategia de investigación seleccionada fue de carácter cualitativa. El enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos sin énfasis en la medición numérica para describir 

preguntas de interpretación (Hernández, Fernández & Batista, 2008).  Lucca y Berrios (2010) 

estipularon el análisis documental como una estrategia para desarrollar estudios que resultaran en 

afirmaciones válidas.  

La metodología básica y principal de nuestra investigación lo fue el análisis documental. 

Según Sandoval (1996) el análisis documental es muchas veces el origen de una investigación y 

además representa el punto de partida para conocer y dominar un tema de estudio.   

Para desarrollar la guía primeramente establecimos los aspectos más importantes de la 

conservación del agua realizando un análisis documental sobre el estado de dicho recurso en 

nuestra isla, para así crear una guía atemperada a la realidad puertorriqueña.  

Al ser nuestra guía una dirigida al programa de escuelas de OPAS decidimos realizar una 

investigación donde pudiéramos comparar Ecoescuelas en diferentes partes del mundo. Por ende, 

estudiamos y  comparamos ocho guías ambientales disponibles y preparamos una rúbrica de las 

características más sobresalientes brindando énfasis en los preceptos que establece Dinamarca 
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para la organización de OPAS. Finalmente, se analizaron guías sobre agua en Puerto Rico y otros 

países para establecer las características de nuestro producto. 

Centro de internado 

 El centro de internado de nuestra investigación fue la Organización Pro Ambiente 

Sustentable, cuya oficina está ubicada en la Universidad Metropolitana, Recinto de Bayamón. 

Dicha organización representa en Puerto Rico a la Fundación de Educación Ambiental, conocida 

internacionalmente por FEE, por sus siglas en inglés, y es la responsable de administrar el 

programa de ecoescuelas. La ayuda brindada por OPAS en este estudio es el resultado de un 

acuerdo colaborativo firmado por los representantes de la organización y la Universidad 

Metropolitana, Recinto de Cupey (Apéndice 1). 

Objetivos de la investigación  

Nuestra investigación estuvo dirigida a identificar la visión y la misión de la Organización Pro 

Ambiente Sustentable (OPAS), para establecer las características de una guía de actividades 

ambientales y de esta manera diseñar una guía didáctica para los maestros de Ecoescuelas que 

promueva la valorización del recurso agua.  

Periodo del estudio 

 Nuestra investigación se llevó a cabo durante el periodo que comprende entre enero y 

diciembre del año 2011.  

Diseño metodológico  

 El análisis documental se caracteriza por estar basado en la recopilación de documentos, 

los cuales son seleccionados por la información que puedan brindar al objeto de la investigación. 

Este método de investigación permite al investigador no intervenir en los estudios y a la vez se 

limita a observar y describir la frecuencia del fenómeno bajo estudio (Lucca & Berríos, 2009). 
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 El propósito del investigador cualitativo es acercarse, lo más posible, y buscar cómo 

entender, escribir y comunicar a otros de manera científica (Lucca & Berríos, 2009). Sandoval 

(1999) explica las cinco etapas que deben darse en un análisis documental. La primera etapa 

comprende una búsqueda de documentos relacionados disponibles, mientras que en la segunda 

etapa se clasifican; en una tercera etapa se ciernen y se escogen los documentos de mayor 

relevancia a la investigación que se realiza; en la cuarta etapa de la investigación documental se 

realiza un análisis en búsqueda de patrones y tendencias; ya en la última etapa se comparan los 

documentos seleccionados tomando en consideración los hallazgos definidos previamente en la 

etapa anterior. 

 Durante el período entre junio y julio de 2011 analizamos documentos del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO por su siglas en ingles), la Organización de las 

Naciones Unidas y  la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, principal 

administrador del recurso en Puerto Rico, así como Guías Ambientales sobre el tema del agua en 

diferentes países y documentos sobre los aspectos más importantes de la conservación del agua. 

Dentro de los documentos analizados y estudiados se encontraron la Cartilla del Agua, el Atlas 

Ambiental de Puerto Rico, así como documentos publicados por las agencias relacionadas con el 

recurso agua en Puerto Rico. De cada organización antes mencionada se analizaron los diferentes 

estudios sobre el agua, su uso, estado actual y futuras consecuencias, así como alternativas.  

 Seleccionamos seis guías curriculares en español con las siguientes características 

principales, el desarrollo de habilidades y su orientación a la acción y la intervención humana, su 

solidez educativa, la cantidad de actividades y formato, así como su fácil manejo.  A través de 

una rúbrica y mediante la comparación de cada documento fueron establecidas las características 
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que definieron nuestra Guía Ambiental. Las ocho guías son: 1) Guía Didáctica del Agua, Ciclo 

del Agua en Albacete, 2) Planeta Tierra, unidades y fichas didácticas, 3) El agua en el siglo XXI, 

4) Chipi Chipi Guía didáctica para maestros de preescolar, 5) Manual de educación en consumo 

sustentable, Manual de educación, 6) Aguapura, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 

Puerto Rico, 7) Perú, País maravilloso, Guía de educación ambiental para docentes, y 8) 

Integración de la educación ambiental, K-6to, del Departamento de Educación de Puerto Rico.   

La rúbrica que utilizamos para evaluar estas guías contiene características como la cantidad de 

actividades, la presentación (tipo de letra, colores, figuras y fotos, entre otras), la inclusión de 

temas y conceptos ambientales, conclusión y evaluación del aprendizaje. Esta herramienta de 

evaluación nos ayudó a establecer comparaciones y determinar la frecuencia con la que pudimos 

observar cada característica en las guía analizadas con el fin de elaborar la nuestra utilizando 

como referencia nuestros hallazgos. Marqués (2002) afirma la importancia del diseño gráfico en 

el proceso de alcanzar los objetivos previamente delineados. 

    Es importante señalar que dentro del análisis documental incluimos los principios de la 

Educación Ambiental, escritos sobre el desarrollo sustentable y escogimos la teoría de la 

Ecopedagogía como marco de referencia. Luego del análisis documental y de evaluar los 

resultados a la luz de las rúbricas previamente diseñadas comenzamos el proceso de elaborar la 

guía de actividades y el manual para el estudiante.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

 

Análisis de resultados 

La investigación que nos ocupa estuvo enmarcada en la elaboración de una Guía de 

actividades educativas para maestros en ecoescuelas sobre el tema del agua. Esta guía 

comprenderá parte del material suplementario de OPAS en el desarrollo del Programa 

Ecoescuelas. La misma fue solicitada por la organización en entrevista informal y respondiendo 

a la necesidad de contribuir a las escuelas por medio del ofrecimiento de material didáctico, 

actual y contextualizado a Puerto Rico. También se elaboró un manual para los estudiantes, en 

formato digital. 

De acuerdo a los objetivos delineados para esta investigación, identificamos que los 

aspectos más importantes referentes al tema del recurso agua en Puerto Rico lo son el manejo y 

conservación del mismo, así como la noción de recurso ilimitado que nos lleva a la 

desvalorización del recurso y como consecuencia a su uso desmedido e irresponsable. 

Encontramos también que no existe una gran cantidad de documentación sobre el agua y su 

estado actual en nuestro país.   Cumpliendo con el segundo objetivo de nuestra investigación 

determinamos, a través del análisis de los documentos que explican el desarrollo de OPAS, que 

la organización trabaja sobre las bases de la corriente conservacionista/recursista, estableciendo 

énfasis en el desarrollo de conductas responsables que promuevan la gestión ambiental. En este 

estudio integramos a la visión recursista de OPAS la ecopedagía, lo que representa un 

complemento al desarrollo de la gestión ambiental, añadiendo un enfoque emocional y afectivo. 
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La ecopedagogía basada en La Carta de la Tierra fomenta el desarrollo de una conciencia 

ecológica, desarrollando objetivos afectivos. 

 Para identificar las características que debían conformar la guía didáctica analizamos 8 

guías didácticas de diferentes lugares. Luego de su análisis establecimos los criterios de diseño 

que debían conformar nuestra guía. Para el diseño visual consideramos importante el uso de 

colores y láminas, así como una portada llamativa, el tipo de letra y su tamaño. Sobre el 

contenido didáctico determinamos a través del análisis que la guía debía estar dotada de literacia 

ambiental, así como de objetivos claramente definidos. Rúbrica para la evaluación de guías 

ambientales. (Tabla 1). En nuestro estudio encontramos que todas las guías poseían una portada 

a color y al menos 5 de ellas poseían índice, utilizaban un tipo de letra con tamaño mayor de 12, 

establecen conceptos y temas ambientales importantes y ofrecían una introducción o trasfondo. 

En solo 4 de las guías estudiadas pudimos observar objetivos claramente definidos, 3 contenían 

evaluaciones y láminas a color, y solo 2 expusieron una conclusión del tema trabajado.  

Luego de analizar los resultados de la investigación y la comparación de guías 

ambientales comenzamos a diseñar nuestra guía. Diseñamos una portada a color, con el logo de 

OPAS y el logo que escogimos para la guía. El documento consta de diez actividades 

enmarcadas en la visión de OPAS hacia la conservación y cuenta además con la integración de la 

ecopedagogía. Cada actividad posee objetivos claros y específicos, así como un alineamiento a 

los estándares del Departamento de Educación de Puerto Rico y los preceptos de la Educación 

Ambiental. El aspecto visual es uno muy importante por lo que utilizamos cajas de texto para 

resaltar información importante. Según Moreno (2009) el proceso del aprendizaje se desarrolla 

de una forma altamente positiva cuando se consideran los elementos de diseño en la elaboración 

de materiales didácticos.  
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Presentación de producto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La construcción de una Guía educativa para maestros de Ecoescuelas sobre el tema del 

agua, fue elaborada con el fin de añadir material educativo a la gestión ambiental realizada por 

OPAS y los maestros de Puerto Rico a través del Programa Ecoescuelas.  Fue el resultado de una 

investigación extensa de documentos y al finalizar la misma, pudimos concluir que es necesario 

desarrollar una mayor cantidad de material didáctico que suplemente el tema de la Educación 

Ambiental en las escuelas del país. Además concluimos que es imprescindible la producción de 

materiales educativos adaptados a nuestra realidad social, cultural y ambiental, que permita al 

estudiante desarrollar su propio conocimiento.  

Recomendaciones 

Finalizado nuestro estudio podemos establecer recomendaciones, así como alternativas de 

investigación en el campo del desarrollo sostenible.  Entendemos necesario que las universidades 

promuevan la continuidad de programas de educación ambiental. Nuestra investigación 

representa un acuerdo de colaboración entre la Universidad Metropolitana, sus estudiantes 

graduados y la Organización Pro Ambiente Sustentable, OPAS. Recomendamos a OPAS una 

mayor exposición en las escuelas del país, que bien podría ser reclutando estudiantes graduados 

de la Universidad Metropolitana para llevar a cabo actividades en los planteles escolares de 

carácter voluntario y de esta manera promocionar sus objetivos educativos y sus programas. 

Además recomendamos la elaboración de material didáctico sobre la energía, tercer tema de 

interés dentro del Programa Ecoescuelas. Por último afirmamos la importancia de crear una  

 



43 

 

biblioteca que aporte a la alfabetización ambiental del ciudadano, y que comprenda un 

beneficio mayor para los educadores en el país.   

Nuestro propósito principal al elaborar una Guía de actividades es la de educar a nuestro 

pueblo, contribuir a la alfabetización ambiental de nuestra generación emergente, de manera que 

podamos contrarrestar el daño que ya nuestras generaciones pasadas han causado. Por medio de 

la educación en nuestros planteles escolares desarrollar campañas informales de comunicación 

ambiental por parte de nuestros estudiantes. A través de OPAS se pueden elaborar campañas 

locales que impacten la conducta de las diferentes comunidades, Day & Monroe (2001) 

establecen esto como uno de los alcances de la comunicación ambiental.  

Aspiramos lograr que el aprendizaje sea uno pertinente y atractivo que permita que el 

estudiante quiera aprender, un aspecto importante para lograr un aprendizaje verdadero, según 

Castillo y Polanco (2005).  “ Mi pueblo perece por falta de conocimiento” (Oseas 4:6). 
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Tabla 1.  

         Tabulación de resultados obtenidos por medio de la rubrica de evaluación  

 

Criterio de 

Evaluación 

Guía 1 Guía 2 Guía 3 Guía 4 Guía 5 Guía 6 Guía 7 Guía 8 Frecuencia 

 

Portada a color 

 

  Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

8 

 

Índice 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

7 

 

Tamaño de letra 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

6 

 

Láminas/Graficas 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

3 

Introducción/ 

Trasfondo 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

5 

 

Objetivos 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

4 

 

Conceptos 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

6 

 

Temas ambientales 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

SI 

 

6 

 

Conclusión 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

2 

 

Evaluaciones 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

3 

 

Recomendaciones 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

3 
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APÉNDICE 1 

ACUERDO DE COLABORACIÓN   
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APÉNDICE 2 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUIAS AMBIENTALES  
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A. Rúbrica para la evaluación de las Guías Ambientales-Diseño Gráfico 
 
 
 

Criterio de 
Evaluación 

 
 
 

Guía 1 

 
 
 

Guía 2 

 
 
 

Guía 3 

 
 
 

Guía 4 

 
 
 

Guía 5 

 
 
 

Guía 6 

 
 
 

Guía 7 

 
 
 

Guía 7 

 
Índice 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 

 

La guía posee índice 

 

La guía no posee 

índice 

 
 

Tamaño de letra 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 

La guía se elaboró 

utilizando letra 12 o 

mayor. 

 

La guía se elaboro 

utilizando letra 11 o 

menor 

 

 
Portada 

 

La guía posee una  

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 

La guía posee una 

portada a color 

 

La guía no posee 

portada a color 

 
 

Láminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene al menos 4 

laminas 

 

Dentro de cada 

actividad la guía 

contiene menos de 3 

laminas 
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B. Rúbrica de Evaluación para las Guías Ambientales – Contenido Didáctico 
 
 

Introducción o 
trasfondo 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

Cada actividad 

contiene una 

introducción. 

 

Las actividades de la 

guía no poseen 

introducción. 

 
 
 
 

Conceptos 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 

La guía no brinda 

definiciones de 

conceptos 

importantes. 

 
 
 

Objetivos claros 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

La guía presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 

La guía no presenta 

objetivos para cada 

actividad. 

 
 
 
 

Temas 
Ambientales 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía contiene 

literaria ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

La guía no posee 

literacia ambiental 

sobre el tema que 

presenta. 

 

 
 

Conclusión 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

La guía contiene una 

conclusión. 

 

La guía no contiene 

una conclusión. 

 
 
 

Evaluación 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

Las actividades 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

Las actividades no 

poseen hoja de 

evaluación. 

 

 




