
1 

 

 
 

 



2 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO  

FACULTAD DE ECOLOGÍA  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñFORTALECIMIENTO DE POTENCIALIDADES AMBIENTALES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

NO FORMAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  

MICROCUENCA HUAMACHUCO  

EN MARONA, 2012ò 

 

Tesis para optar el título profesional de  

INGENIERO AMBIENTAL  

 

AUTOR:  

                                       Bach. Anita Isabel Corrales Díaz 

                                           

ASESOR: 

Ing. M.Sc. Rubén Ruíz Valles 

 

 

Moyobamba ï Perú 

 

2016 



3 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 
 



vi 

 

 
 



vi 

 

 
 



vi 

 

 
 

DEDICATORIA  

 

A Dios por iluminar todos los días de mi vida por guiar mis pasos y 

brindarme las fuerzas para seguir adelante  
 

A mi padre y hermanos por sus palabras de fortaleza que han permitido 

encaminar mi vida  
 

A mi madre que desde el cielo me acompaña y es el motor de mi vida 
 

A mi alma mater Universidad Nacional de San Martín ï Tarapoto a 

través de la Facultad de Ecología, por haberme formado 

profesionalmente con los conocimientos teóricos-prácticos mediante 

las enseñanzas de los docentes, que me forjaran como profesional 

competitivo. 
 

A Firus Altamirano por acompañarme todos los días de mi vida  y ser 

parte fundamental de este logro y a mi hija hermosa Daphne Sophia. 
 

A las personas y amigos quienes me bridaron su apoyo incondicional 

en el transcurso de mi formación profesional. 

 

 

Anita Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii  

 

 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Al Presidente de la ronda campesina, ronderos, del Centro Poblado  

Marona del distrito de Moyobamba por otórgame la oportunidad de 

realizar mi trabajo de investigación y poder contribuir de esta forma a 

la conservación de la microcuenca Humachuco. 

 

Agradecimiento a las autoridades del centro poblado Marona por 

darme la oportunidad de desarrollar esta investigación y contribuir 

con la conservación del ambiente. 

Al Sistema Regional de Conservación - SRC  y  el Fondo de Promoción 

para las Áreas Naturales Protegidas ï PROFONANPE por el trabajo 

que viene realizando en la región. 

 

Un agradecimiento especial al Ing. Rubén Ruíz Valles docente de la 

Facultad de Ecología de la Universidad Nacional de San Marínï

Tarapoto por asumir acertadamente su labor de asesor en esta 

investigación demostrando profesionalismo y entrega desde la 

elaboración del perfil, ejecución, análisis de datos y en el informe de 

tesis. 

 

Anita Isabel 

 

 

 

 

 

 

 



viii  

 

 
 

ÍNDICE  

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii  

ÍNDICE  ......................................................................................................................... viii  

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... ix 

RESUMEN ....................................................................................................................... x 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xi 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CÁPITULO II   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................. 2 
 

1.1. Antecedentes de la investigación ............................................................................... 2 

1.2. Bases teóricas ............................................................................................................. 2 

1.3. Definición de términos ............................................................................................. 14 
 

 

 

CÁPITULO II   MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................. 17 

2.1.  Materiales ................................................................................................................ 17 

2.2.  Métodos .................................................................................................................. 19 

 

CAPÍTULO III   RESULTADOS Y DISCUSION ........................................................ 20 

3.1. Resultados ................................................................................................................ 20 

3.3. Discusiones .............................................................................................................. 43 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 44 

Conclusiones ................................................................................................................... 44 

Recomendaciones ........................................................................................................... 45 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 46 

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 48 

 

 

 

 

file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701421
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701423
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422
file:///G:/tesis%20lisbeth%2026.6.18/ENFERMERIA%20-%20Lisbeth%20Rios%20García.doc%23_Toc517701422


ix 

 

 
 

ÍNDICE  DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1: Ubicación de la microcuenca Huamachuco ..................................................... 20 

Tabla 2: Importancia de conservar la microcuenca ....................................................... 21 

Tabla 3: Grado de conocimiento de las variedades de plantas y animales de la 

microcuenca ...................................................................................................... 22 

Tabla 4: Las plantas cumplen una función de soporte del suelo .................................... 23 

Tabla 5: Frecuencia de aciertos obtenidos por los ronderos en cuanto al     

conocimiento de los recursos naturales en la microcuenca ............................. 24 

Tabla 6: Participación en la conservación y cuidado de la microcuenca ...................... 25 

Tabla 7: La conservación de los bosques ayuda a tener agua ....................................... 26 

Tabla 8: Uso eficiente del agua ...................................................................................... 27 

Tabla 9: Deseo de formar un comité de gestión ambiental para la conservación            

de la microcuenca Huamachuco ...................................................................... 28 

Tabla 10: Frecuencia de aciertos obtenidos por los ronderos en cuanto a la 

participación en la conservación y protección de los recursos naturales ....... 29 

Tabla 11: Lavar las motos y carros en las quebradas y ríos, contribuimos al uso 

sostenible y ahorro del agua ............................................................................ 30 

Tabla 12: La contaminación del aire afecta a ................................................................ 31 

Tabla 14: Acciones que ayudan a cuidar el suelo........................................................... 32 

Tabla 15: Frecuencia de aciertos obtenidos por los ronderos en cuanto al nivel de 

impacto por las actividades antropogénicas .................................................... 34 

Tabla 16: Prueba de Hipótesis ........................................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644
file:///G:/ARQUITECTURA%20-/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano/ARQUITECTURA%20-%20Yosvana%20Yanina%20Pino%20Otiniano.docx%23_Toc512543644


x 

 

 
 

RESUMEN 

Esta investigación de carácter aplicativo denominado: Fortalecimiento de  

potencialidades ambientales mediante la aplicación de educación ambiental no formal 

para la conservación de la microcuenca Huamachuco en Marona 2012. , establece un 

diagnóstico ambiental inicial y final (agua, suelo, flora, fauna, residuos sólidos) respecto 

a tres indicadores;  conocimiento de los recursos naturales en la microcuenca, 

participación en la conservación y protección de los recursos naturales, y  nivel de 

impacto  por las actividades antropogénicas,. Este trabajo se centró en la aplicación de 

educación ambiental a 14 integrantes de la ronda campesina de Marona, distrito de 

Moyobamba, para fortalecer y/o elevar los conocimientos de los participantes, a través de 

talleres de sensibilización, actividades al aire libre. En los resultados obtenidos se logró 

establecer un mayor número de frecuencia de aciertos en la postest, respecto a la pretest, 

lo que evidenció que han logrado fortalecer sus potencialidades ambientales, 

demostrando así el éxito del proceso. Como producto final se solicitó la privatización del 

área a favor de la ronda campesina a través de una concesión para conservación 419.62 

Ha. de bosque que abarca la microcuenca Huamachuco. Por lo que concluyo que la 

aplicación de educación ambiental no formal influye en el fortalecimiento de 

potencialidades ambientales para la conservación de la microcuenca Huamachuco en 

Marona 2012. Los cambios de actitudes se ven reflejados en el trabajo intenso realizado 

por los ronderos para lograr la privatización del área a través del otorgamiento de la 

concesión para conservaci·n ñBosques de Maronaò por un periodo de 40 a¶os renovables; 

otorgada con Resolución Directoral Ejecutiva N°255-2015/GRSM/ARA/DEACRN. 

Palabras claves: Educación ambiental, cuenca, microcuenca, privatización. 
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ABSTRACT 

 

This application-based research project entitled: Strengthening of environmental 

potential through the application of non-formal environmental education for the 

conservation of the Huamachuco micro-basin in Marona 2012, establishes an initial and 

final environmental diagnosis (water, soil, flora, fauna, solid waste) with respect to three 

indicators; knowledge of natural resources in the micro-watershed, participation in the 

conservation and protection of natural resources, and level of impact of anthropogenic 

activities. This work focused on the implementation of environmental education for 14 

members of the ronda campesina, the armed, rural self-defense group of Marona, a 

District of Moyobamba, for strengthen and / or raise the knowledge of the participants, 

through awareness-raising workshops, outdoor activities. In the results obtained, it was 

possible to establish a greater number of hits in the posttest, with respect to the pretest, 

which evidenced that they have managed to strengthen their environmental potential, thus 

demonstrating the success of the process. As a final product, the privatization of the area 

in favor of the peasant round was requested through a conservation concession of 419.62 

hectares of forest that covers the Huamachuco micro-watershed. Therefore, I conclude 

that the application of non-formal environmental education influences the strengthening 

of environmental potential for the conservation of the Huamachuco micro-watershed in 

Marona 2012. Changes in attitudes are reflected in the intense work carried out by the 

ronderos to achieve the privatization of the area through the granting of the conservation 

concession "Bosques de Marona" for a renewable period of 40 years; granted with 

Executive Director Resolution N ° 255-2015 / GRSM / ARA / DEACRN. 

Keywords: Environmental education, basin, microbasin, privatization. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las actividades que realizan  las organizaciones de base del centro poblado Marona, están 

orientadas únicamente a las funciones ronderiles, carecen de actitudes favorables hacia el 

cuidado del ambiente, la falta de conocimientos y deseos para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, esto unido a 

los bajos niveles de sensibilización y motivación de los integrantes  han dado como 

resultado el abandono de los recursos naturales que poseen, generando un ambiente 

inapropiado para una mejor calidad de vida.  

 

Machado (1996) hace una radiografía del problema "nada parece ser más difícil que 

cambiar los modos de comportamiento de una sociedad cuando el estilo de desarrollo 

imperante está muy arraigado"; pero además aporta una solución "se plantea una 

revalorización de cambios de comportamiento, de actitud de nuestra forma de vida, que 

se traduce en revisar los valores, símbolos e ideologías de la existencia, y ello dará nuevas 

pautas de modos de vida". En esta línea el presente estudio se orienta a mejorar el nivel 

cognitivo a través del fortalecimiento de potencialidades ambientales mediante la 

aplicación de educación ambiental no formal a los integrantes de las organizaciones de 

base para la conservación de la microcuenca Huamachuco del centro poblado Marona. 

En la investigación se planteó como hipótesis que la aplicación de Educación Ambiental 

no formal influye en el fortalecimiento de potencialidades ambientales en las 

organizaciones del Centro Poblado de Marona. 

 

Durante el desarrollo de la investigación los integrantes de las rondas campesinas son 

partícipes en cada uno de los procesos de aprendizaje, talleres de sensibilización teórico-

práctico,  que les permite conocer de cerca el rol fundamental que cumplen como ronderos 

en la lucha por la conservación de los recursos naturales, haciendo uso de diversas 

herramientas de aprendizaje que nos permite medir lo aprendido, así mismo los ronderos 

interactúan con el ambiente, reconocen los recursos naturales de su localidad, la 

importancia de éstos y la relación positiva que debe existir entre hombre naturaleza. 

 

Finalmente, este grupo de ronderos llevó este aprendizaje a un nivel mucho mayor, es 

decir el gobierno regional de San Martín otorgó la primera concesión para conservación 

a un grupo de ronderos, es decir que ellos mismos administren sus recursos naturales, por 

un periodo de 40 años renovables. 
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CAPITULO I  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Desde su constitución como movimiento institucional, en la década de los 70 la 

educación ambiental siempre ha tenido entre sus objetivos el de contribuir a la 

formulación y difusión de modelos de desarrollo centrados en el equilibrio ecológico 

y social. De modo que, si rastreamos los documentos ñfundacionalesò anteriores a 

Río 92, en todos ellos, encontramos claras menciones al problema de los malos 

modelos de desarrollo y a la necesidad de transformarlos. 

 

En las últimas décadas de nuestra historia advertimos un cambio profundo en la 

percepción de las relaciones entre Sociedad y Naturaleza. La explosión demográfica; 

la conciencia de que el desarrollo económico no siempre ha supuesto beneficios para 

el conjunto de la humanidad sino que, en muchas ha desencadenado alteraciones 

ecológicas de graves consecuencias; la previsión de un futuro incierto con enormes 

problemas de contaminación, agotamiento de recursos no renovables, etc., todo ello 

ha provocado una toma de conciencia generalizada de que el camino emprendido por 

la sociedad, y concretamente el modo en que se han enfocado las relaciones de los 

seres humanos con el medio que los sustenta (al considerar la Naturaleza como 

infinita e inagotable) es algo que debe ser replanteado si queremos ofrecer un futuro 

en equilibrio a las generaciones que nos van a suceder. (UNESCO/PNUMA. 2002). 

 

Según Valdés, (2005), en su trabajo de investigación denominado ñProgramas de 

Educación Ambiental para las cuencas hidrográficas de los ríos Toa, Zaza y 

Cuyaguateje de Cuba: Resultados, impactos y generalización en las escuelas y 

comunidadesò, en el cual asume que: 

Desde la constitución formal de diversos organismos que velen por la protección de 

las cuencas, se comenzó el trabajo de educación ambiental orientado a lograr una 

mayor concientización ambiental y participación de la comunidad en la solución de 

los problemas ambientales.  

 

Mendoza, (2007), educación ambiental: una experiencia en la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana ï RNAM, se indica: La tarea educativa no es algo que pueda 

circunscribirse a un tiempo determinado. No nos cabe ninguna duda de que los 
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conocimientos y habilidades adquiridos, sobre todo de forma práctica y con técnicas 

pedagógicas adecuadas, no es fácil que se olviden, dada su vinculación con la vida y 

las cosas importantes para la gente de la RNAM. En este sentido, se puede decir que 

la educación ambiental se sostiene en cierto modo por sí misma, dentro de ciertos 

límites. La población seguirá adoptando ciertos comportamientos y actitudes en la 

medida que compruebe que son beneficiosos para él o su comunidad.  

 

Sin embargo, estos conocimientos y habilidades siguen siendo muy limitados. Las 

capacidades siempre serán mejorables y, por ello, la educación ambiental es y debe 

ser una tarea permanente. 

 

Dentro del programa de conservación Alto Mayo, Proyecto Mono Tocón puso en 

marcha el programa de educación ambiental en su totalidad con los proyectos fórmate 

y práctica. En la actualidad este programa educativo se encuentra en su última fase, 

impulsando la formación de clubes juveniles que integren iniciativas ambientales y 

facilitando a los profesores las herramientas necesarias para continuar la capacitación 

en educación ambiental iniciada en las escuelas. 

El programa de educación ambiental en el Alto Mayo se ha enfocado hasta el 

momento a la protección del Morro de Calzada, un espacio natural de 1.247 ha de 

especial interés para el mono tocón de San Martín. 

 

El Gobierno Regional de San Martin viene promoviendo diversos talleres de 

capacitación y socialización en temas ambientales con las rondas campesinas, de 

Lahuarpía, Dos de Mayo, Marona y Tocache, siendo estos unos de los aliados en la 

conservación de los recursos naturales. 

 

1.2. Bases Teóricas  

 

1.2.1. Educación Ambiental 

UNESCO/PNUMA, (1988), En el congreso internacional de educación y 

formación sobre medio ambiente de Moscú en 1987, se define la educación 

ambiental como: ñUn proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, 

en la resolución de los problemas ambientales presentes y futurosò. 
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Ley General del Ambiente, (2005) La educación ambiental se convierte en un 

proceso educativo integral, que se da en  toda la vida del individuo, y que 

busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma  

ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del 

país. 

Novo, (1998), indica que la educación ambiental deberá ser un proceso 

integral y estratégico que busca acercar a las personas al medio que les rodea 

ya sea este  rural o urbano con el medio natural, estableciendo relaciones inter 

e intra específicas, efectivas con los mismos. 

Para Colom y Sureda, (1989), la educación ambiental es un planteamiento 

formativo que se asienta, fundamentalmente, en la protección y regeneración 

del ambiente "por ello la pedagogía ambiental acepta y debe aceptar que la 

educación ambiental sea educación a favor del medio y, en consecuencia, 

todo proyecto educativo que quiera integrarse en las coordenadas 

ambientalistas, debe, forzosamente, responder al objetivo de favorecer a la 

naturalezaò. 

Para ambos autores lo absolutamente propio y específico de la educación 

ambiental es concebirla como "educación a favor del medio". Consideran que 

la educación ambiental puede y debe verse como la suma de tres niveles o 

etapas:  

¶ Educación sobre el medio (referida fundamentalmente a los contenidos).  

¶ Educación a través del medio (el medio cumple una función prioritaria 

como metodología). 

¶ Educación a favor del medio (referencia a la cuestión axiológica y 

teleológica).  

Destacan, sin embargo, que es desde la definición de la Educación Ambiental 

como "educación a favor el medio", desde donde se aporta lo realmente 

novedoso y revolucionario de este campo.  

Según Colom y Sureda, (1989) la educación ambiental es una educación en 

favor de la naturaleza presupone afirmar que el objetivo último, la finalidad 

de la educación ambiental es la naturaleza. Ello quiere decir, nada más ni nada 

menos, que por primera vez la pedagogía se encuentra con un tipo de 

educación cuya orientación no es humanista ni, por consiguiente, centrada en 
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el perfeccionamiento humano. La pedagogía, pues, gracias a la educación 

ambiental, integra una concepción no antropológica con lo que, a su vez, abre 

un camino de consecuencias teóricas imprevisibles. El perfeccionamiento 

humano, la formación del hombre no es un objetivo buscado, dentro de la 

Educación Ambiental, en todo caso, representa el elemento instrumental o 

mediador, gracias al cual podrá conseguir sus objetivos". 

 

García y Nando (2000). En su libro estrategias didácticas en educación 

ambiental indican: la educación ambiental es el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. (UNESCO 1970). 

 

Cañal y Porlán, (1986). En su libro ecología y escuela seleccionan cuatro 

definiciones de la educación ambiental, entre las que también incluyen la 

definición de la reunión internacional sobre educación ambiental organizada 

por la I.U.C.N.   

 

Los autores ofrecen las siguientes definiciones: 

¶ Organización de Estados Americanos en la Conferencia de la OEA 

sobre educación ambiental y medio ambiente en las Américas en 1971. 

"La educación ambiental implica una enseñanza de juicios de valor que 

capacite para razonar claramente sobre problemas complejos del medio 

que son tanto políticos, económicos y filosóficos como técnicos". 

¶ Seminario sobre educación ambiental organizado por la comisión 

nacional Finlandesa de la UNESCO, en Jammi, 1974. ¨La educación 

ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de la protección del 

medio. La educación ambiental no es una rama de la ciencia o una 

materia de estudio separada. Debería llevarse a cabo de acuerdo con el 

principio de una educación integral permanente. 

¶ Consejo de Europa, 1976. "La educación ambiental es el proceso de 

reconocimiento de los valores y clasificación de los conceptos gracias 

a los cuales el sujeto adquiere las capacidades y los comportamientos 

que le permiten conocer, comprender y apreciar las relaciones de 

interdependencia entre el hombre, su cultura y su medio biofísico" 
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Reconocen los autores que estas definiciones se caracterizan por su 

ambigüedad e intentan por ello ofrecer una definición más completa. 

 

¶ La educación ambiental es el proceso en el curso del cual el individuo 

va logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes mediante 

las cuales adquiere las capacidades y comportamientos que le permiten 

comprender y enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas 

entre una sociedad, con su modo de producción, su ideología y su 

estructura de poder dominante, y su medio biofísico, así como para 

actuar en consecuencia con el análisis efectuado". 

 

1.2.2. Educación no formal 

Calero, (1999), La Educación no formal es la que se dirige a todos los 

sectores de la comunidad, a fin de proporcionar mayores conocimientos y 

comprensión sobre las realidades ambientales globales y locales, de modo 

que se logre promover procesos de mejoramiento que incorporen a los 

diversos grupos de la sociedad, hombres y mujeres, grupos étnicos, 

comunidades organizadas, sectores productivos, funcionarios de gobierno, 

etc. Se expresa generalmente en la realización de talleres, seminarios, cursos 

y otras actividades formativas, insertas en programas de desarrollo social 

comunitario, o en planes educativos de organismos públicos o privados, a 

nivel nacional, regional o local. Se realiza fuera del contexto educativo,  en 

la calle, parque,  campo,  en el automóvil; es una educación que no está 

certificada. 

Por educación no formal se entiende todas aquellas actividades y programas 

sociales que, a pesar de no realizarse en contextos escolares cuentan con una 

definición clara de objetivos y metodologías pedagógicas que buscan 

inducir efectos educativos en los destinatarios. 

Como ejemplo podría servir la participación en una actividad en una granja 

escuela o la visita a un museo.  

La modalidad no formal no es menos importante que la escuela en la 

formación de los sujetos y coincidimos con Javier Reyes para quien: ñLa 

educación no formal es importante porque integra lo que la escuela tarda o 

nunca llega a incorporar sus programas y lo que los medios de comunicación  
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ocultan o distorsionanò (Reyes, 2000).  

Una educación no Formal de calidad, comprometida con los intereses de los 

sectores populares, implica retos; uno de ellos, la formación de educadores 

con capacidad para llevar adelante los cambios que este tipo de educación 

requiere; otro, construir espacios de reflexión e investigación pedagógica 

que permitan recuperar la riqueza de las distintas experiencias; por último, 

contribuir a la construcción de pedagogías en las distintas áreas de trabajo 

como una manera de potenciarlas a nivel más amplio. 

 

Ámbitos de la educación no formal.  

 Funciones relacionadas con la educación formal 

¶ Las ofertas de actividades y recursos diseñados para la escuela 

procedentes de instancias ajenas al sistema formal, hasta programas 

no formales de alfabetización de adultos.   

 Funciones relacionadas con el trabajo 

Formación ocupacional, formación sindical, extensionismo agrícola.  

 Funciones relacionadas con el ocio y la formación cultural 

Actividades de educación artística, de formación deportiva, la 

animación cultural, la pedagogía del tiempo libre.  

 Funciones relacionadas con la vida cotidiana y social 

Programas de formación sanitaria, formación de padres, cursos de 

economía doméstica. (Trilla. et. al. 1992.) 

 

1.2.3. Educación formal 

La educación formal es aquella que se realiza en el marco de procesos 

formales educativos, es decir, aquellos que conducen a certificaciones o 

grados, desde el preescolar, pasando por la primaria y secundaria, hasta la 

educación universitaria y de postgrado. Las formas de expresión de esta 

educación van desde la incorporación de la dimensión ambiental de 

manera transversal en el currículo, hasta la inserción de nuevas asignaturas 

relacionadas, o el establecimiento de proyectos educativos escolares. 

Ahora bien, los sujetos no solamente aprenden cuando se encuentran 

inmersos en estas instituciones educativas, sino que continuamente están 

incorporando a sus esquemas cognoscitivos nuevas informaciones que van 
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adquiriendo de forma progresiva mediante el contacto que mantienen con 

el mundo físico y social que les rodea. Ver un programa de televisión, tener 

una charla con los amigos, realizar un viaje turístico, visitar un museo, leer 

las noticias de los periódicos o ver una valla publicitaria son vivencias y 

experiencias cotidianas que desempeñan un importante papel en la 

formación de los sujetos. 

 

1.2.4. Educación informal 

Sureda, (1990), sostiene que el término de educación informal hace 

referencia a todos aquellos contextos o medios de comunicación que no 

cuentan con la definición, de forma explícita, de objetivos pedagógicos 

aunque también pueden generar procesos de aprendizaje en las personas. 

En ese sentido el contacto cotidiano con el propio entorno es un proceso 

continuo de formación informal. 

La educación ambiental informal es la que se orienta de manera amplia y 

abierta a la comunidad, al público en general, proponiendo pautas de 

comportamiento individual y colectivo sobre las alternativas para una 

gestión ambiental apropiada, o planteando opiniones críticas sobre la 

situación ambiental existente, a través de diversos medios y mecanismos 

de comunicación. Un ejemplo de ello son los programas radiales o 

televisivos, las campañas educativas, los artículos o separatas de prensa 

escrita, el empleo de hojas volantes, la presentación de obras teatrales, el 

montaje de espectáculos musicales, etc. 

La educación ambiental pretende llegar a un amplio espectro de públicos, 

no solamente a escolares y por tanto necesita emplear una amplia gama de 

medios de intervención social que faciliten llevar sus mensajes a todos los 

destinatarios potenciales.  Por esta razón, al hablar de procesos de 

educación ambiental también se suelen establecer diferencias entre estos 

marcos de intervención a nivel formal, no formal e informal.  

 

1.2.5.  Finalidad de la educación ambiental 

 

Toma en cuenta el informe de la conferencia intergubernamental de 

educación ambiental, realizada en Tbilisi el año de 1977 (Georgia), aquí se 
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estipularon que los fines que debería perseguir la educación  ambiental en 

todos sus niveles, los cuales deberían de  resumirse en los siguientes puntos: 

¶ Ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia 

de la interdependencia económica, social, política y ecológica en las 

zonas rurales y urbanas. 

¶ Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los 

conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo 

y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el ambiente en su 

conjunto. 

¶ Inculcar nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos 

sociales y la sociedad en su conjunto, respecto al ambiente. 

¶ Estos fines deberían quedar reflejados en los objetivos generales de 

cualquier proyecto de educación ambiental. 

 

1.2.6. Dominio y uso público del agua 

El agua constituye patrimonio de la nación. El dominio sobre ella es 

inalienable e imprescriptible, es un bien de uso público y su administración 

solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la 

protección ambiental y el interés de la nación. No hay propiedad privada 

sobre el agua. (Ley de recurso hídrico, 2009) 

 

1.2.7.  Segregación de residuos sólidos como potencialidad ambiental según 

su clasificación 

 

Según el Art. 14 de la Ley Nº 27314 Ley general de residuos sólidos, son 

residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los 

riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de 

un sistema que incluya, según corresponda operaciones o procesos. 
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Clasificación de los residuos sólidos 

¶ Residuos orgánicos 

Son los restos de materia viva o que estuvo viva: cáscara de frutas 

y verduras, cáscara de huevo, restos de alimentos, papel, telas 

naturales (seda, lino, algodón). 

¶ Residuos inorgánicos 

Constituidos por minerales y productos sintéticos: metales, 

plásticos, pilas. 

¶ Reciclables 

 Son materiales que todavía tienen propiedades reutilizables por lo 

tanto pueden ser convertidos en materia prima para la fabricación 

de nuevos productos: papel, plástico, carbón, vidrio. 

¶ No reciclables 

 Son aquellos que por sus características y/o por que se encuentran 

contaminados, no son aptos para el proceso del reciclaje: cartón 

contaminado, pilas, metales 

 

Procesos contemplados para el manejo de residuos 

 

1. Separación o segregación. 

Se separan los residuos de acuerdo a sus características uniformes; es 

decir según su origen. Pueden ser metales, vidrios, papeles, plásticos, 

cartones, materia orgánica. 

Con el fin de asegurar la identificación y segregación de los mismos 

se establece el uso de colores diferentes; para nuestro caso 

contemplamos los siguientes colores: 

¶ Marrón, para orgánicos (cascara de frutas, restos de alimentos, 

etc.) 

¶ Blanco, para plástico (envases de yogurt, leche, alimentos, 

botellas de bebidas gaseosas, empaques o bolsas de frutas, 

verdura, entre otros.) 

¶ Azul, para papel y cartón (periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, sobres, cartón, etc.) 
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2. Recolección selectiva. 

Es la acción de recoger de manera separada todos los residuos 

producidos, los cuales tienen que estar debidamente separados de 

acuerdo a las características uniformes. 

3. Centro de acopio. 

Es el lugar acondicionado con los requerimientos necesarios para 

seleccionar los materiales segregados reciclados y darle un adecuado 

manejo. 

4. Reciclaje. 

Se extraen los residuos que se pueden volver a utilizar, para el 

aprovechamiento de la institución educativa o del aula con la que se 

trabaje. 

5. Compostaje. 

Descomposición del material orgánico para utilizarlo como fertilizante 

por su alto contenido nutritivo. 

6. Comercialización. 

Los residuos reciclados ya sean el compost o los materiales reutilizables 

pueden ser comercializados para su posterior reutilización. 

 

1.2.8. Divisiones de la cuenca hidrográfica. 

Vásquez, (2000) La cuenca puede subdividirse de varias formas, siendo 

común el uso del término sub cuenca para denominar a las unidades de 

menor jerarquía, drenadas por un tributario del río principal. El termino 

microcuenca se emplea para definir las unidades hidrográficas más 

pequeñas dentro de una cuenca principal. Esta subdivisión de las cuencas 

permite una mejor priorización de las unidades de intervención o 

tratamiento. 
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Áreas referenciales para diferentes unidades hidrográficas: 

¶ Cuenca.- 50000 ï 80000 ha 

¶ Sub cuenca.- 5000 ï 50000 ha 

¶ Micro cuenca.- < 5000 ha 

 

1.2.9.  Elementos básicos de una cuenca. 

Vásquez, (2000).  Una cuenca hidrográfica tiene elementos identificables, 

por un lado, los recursos naturales: agua, suelo, cobertura vegetal, fauna, 

recursos ictiológicos, recursos minerales y por otro lado, el factor antrópico 

(acción humana), que comprende a los reservorios, canales de riego, relaves 

contaminantes, plantaciones forestales, cultivos, pastizales cultivados, etc.  

Los elementos más importantes de una cuenca son:  

 

¶ El agua. 

Elemento fundamental de la cuenca y de la vida, ya que permite 

potenciar o disminuir la capacidad productiva de los suelos. La forma 

como ocurre y se traslada dentro de la cuenca puede producir grandes 

beneficios (riego, agua potable, pesca, electricidad navegación) o 

grandes desastres (erosión, huaycos, inundaciones) si se usa 

adecuadamente, permite cubrir diversas necesidades de la población 

humana y animal. 

¶ El suelo. 

Otro de los elementos importantes de una cuenca, ya que, si se relaciona 

adecuadamente con el agua de buena calidad, favorece la vida humana, 

animal y vegetal, en caso contrario pueden producirse fenómenos 

nocivos como la erosión, huaycos, contaminación, problemas de 

drenaje, etc. 

¶ El clima. 

Otro elemento que actúa en la cuenca y que define el nivel de la 

temperatura, precipitación, nubosidad, y otros fenómenos favorables o 

adversos para la actividad biológica. 

¶ La vegetación. 

Muy importante en el ciclo hidrológico debido a la evapotranspiración 

que     origina   y   a la acción   de   amortiguamiento y   protección    del   
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impacto directo del agua sobre el suelo. 

¶ La topografía. 

La pendiente y la topografía de la superficie del terreno permiten que el 

agua, al discurrir, adquiera determinadas velocidades.  

Para lograr un aprovechamiento racional del agua y el suelo es 

indispensable la aplicación de prácticas conservacionistas adecuadas, ya 

sea tanto en zonas planas como en laderas. 

¶ La fauna. 

La población animal que habita  en una cuenca no solo proporciona  

posibilidades a la vida  humana, si no  otorga condiciones  para  que la 

cuenca mantenga  un equilibrio  con respecto  a sus recursos  naturales 

. En casos excepcionales  de sobre poblaci·n (ñsobrecargaò), puede 

ocasionar  el deterioro de la misma  por la excesiva  utilización  de los 

pastizales o sobre pastoreo. 

¶ El hombre. 

Es el elemento  más importante de la cuenca, porque es el único  que 

puede planificar el uso racional de los recursos naturales para su 

aprovechamiento  y conservación. 

 

1.2.10. Partes de una cuenca. 

Vásquez, (2000).  Las cuencas alto andinas normalmente constan de tres  

partes:  

¶ Partes altas.  

Estas comprenden altitudes superiores a los 3000 msnm, llegando 

algunos  casos a los 6000 msnm. En tales  áreas se concentra  el mayor  

volumen de agua, dado  que allí  la precipitación pluviales es intensa  

y abundante; Es frecuente  así mismo la formación de nevados, 

glaciares en sus cumbres. La topografía de estas zonas  es sumamente 

accidentada  y escarpada; en consecuencia, su potencial  erosivo de 

estas zonas es sumamente alto. La precipitación total  anual promedio 

alcanza los 1000 - 2000 mm/año. En esta parte es frecuente observar  

lagos y lagunas  con abundante  actividad  biológica. Aquí se ubican  

los pastores y campesinos  pobres de una economía  de autoconsumo. 
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¶ Partes medias.  

 Son las comprendidas entre los 800 y 3000 msnm. Las precipitaciones 

promedio que caen  en estas zonas  varían  entre los 100 - 1000 

mm/año. En estas zonas  están  los valles  interandinos, caracterizados  

por su clima benigno y variado.  la función  de este sector  de la cuenca  

está relacionada  fundamentalmente  con el escurrimiento  del agua, 

siendo  frecuente  en dicho  ámbito  la presencia  de pequeñas ciudades 

que la circundan, dándose  además  como característica, una gran  

actividad  económica. 

¶ Partes bajas.   

Abarcan desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. Las 

precipitaciones promedio que caen en esta zona es muy escaza (< 100 

mm/año).  Son de  menor pendiente relativa, con un caudal de flujo 

continuo, cauce definido y amplia planicie de inundación, suele 

llamarse cono de deyección o zona de depósito. En esta parte, el uso 

de la tierra es predominantemente agrícola, con gran presión 

poblacional, extensas áreas urbanas e importante demanda de agua. La 

relación entre la parte alta y la baja de las cuencas es generalmente 

conflictiva por los efectos negativos que suele tener el uso de los 

recursos en las zonas elevadas sobre las áreas baja.   

 
 

1.3. Definición de términos  

 

1.3.1. Conservación 

Usar los recursos de flora y fauna sin agotarlos, pensando en las 

generaciones futuras. Acciones para mantener en el tiempo los recursos de 

una comunidad o ecosistema. 

 

1.3.2. Conciencia Ambiental 

González (1998), dice que conciencia ambiental es ñayudar a las personas y 

a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del 

ambiente en general y de los problemas conexos.ò 

 

1.3.3. Capacidades  

Es un conjunto de habilidades que demuestran las competencias del proceso  
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cognitivo y las funciones motrices en ciertas actividades del hombre, tal 

como indica (Pérez, 1982).  

Las capacidades son las posibilidades de desarrollar una actividad o de 

determinar algo, se refiere principalmente a las cualidades físicas e 

intelectuales que cada persona realiza en el desarrollo de su vida. 

 

1.3.4. Aprendizaje.  

Calero (1997),  define al aprendizaje como ñel proceso mediante el cual un 

sujeto adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos informativos, 

conocimientos y  adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acci·nò. 

 

1.3.5. Rondas campesinas 

Es una organización social integrada por pobladores rurales del centro 

poblado, comunidades campesinas, caseríos, comunidades nativas (Ley de 

rondas campesinas, 2002). 

 

1.3.6. Concesión para conservación 

La concesión para conservación es una herramienta legal que faculta al 

Estado a otorgar a un particular el derecho de exclusividad en un área 

específica. Ello con la finalidad de desarrollar proyectos de conservación de 

la diversidad biológica, tales como: actividades de protección, 

investigación, educación y gestión sostenible de los recursos naturales. La 

concesión para conservación se materializa mediante la suscripción de un 

contrato administrativo con el estado.  

Son otorgadas por la Autoridad Regional Ambiental ï ARA, a través de la 

Dirección de Administración y Conservación de los Recursos Naturales   por 

un periodo de cuarenta (40) años renovables. 

 

1.3.7. Recursos naturales 

Son todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser 

aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y 

que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone 

la ley. (Ley General del Ambiente, 2005) 
 

1.3.8. Potencialidades 

Por definición son las características personales o materiales que en caso de  
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ser fortalecidas contribuirán a un devenir del sujeto más provechoso. En esa  

medida son particulares a cada ser humano. Tienes que ver principalmente 

 con posibilidades para el desarrollo de habilidades o la adquisición de 

recursos. 

 

1.3.9. Actitudes y Valores  

Sensibilizar a la sociedad actual y propiciar una serie de creencias, 

actitudes y valores ambientales positivos, como base para el cuidado y 

administración de nuestros recursos naturales, se está convirtiendo, en un 

componente cada vez más importante de los programas de educación 

ambiental. 

La actitud es la predisposición para hacer una acción, por ello las actitudes 

pueden condicionarla conducta aprendida, puesto que tiende a ir hacia una 

conducta determinada. 

Valor es aquello que hace que algo sea digno de ser apreciado, deseado y 

buscado. Los contravalores pueden llegar a sesgar cualquier planteamiento 

pedagógico que considere la defensa del medio ambiente como un objeto 

prioritario. Por ejemplo: responsabilidad, contravalor irresponsabilidad; 

solidaridad, contravalor apatía. 

 

1.3.10. Actitud medioambiental.  

Seg¼n Gonz§lez (1998),  es ñAyudar a las personas y a los grupos sociales 

a adquirir valores sociales y un profundo interés por el ambiente, que los 

impulse a participar activamente en su protecci·n y mejoramiento.ò 

 

1.3.11. Aptitud  

Es el conocimiento o capacidad para desarrollar cierta actividad. 
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CAPITULO II  

MATERIAL Y MÉTODO S 

 

2.1. Materiales 

 

2.1.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Fuentes 

¶ La principal fuente lo constituyen los ronderos de la ronda 

campesina Base Marona.  

¶ Las fuentes bibliográficas sirvieron para dar el sustento teórico  a la 

investigación.  

 

B.  Técnicas 

¶ Cuestionario se utilizó una lista de preguntas para obtener 

información sobre los conocimientos adquiridos durante la 

aplicación de talleres de educación ambiental no formal. 

¶ Se desarrolló un sistema de talleres en base a los temas (agua, suelo, 

flora, fauna), enmarcados en la conservación de la microcuenca 

Huamachuco. 

¶ La observación, nos permitió conocer el nivel de participación e 

interés de los ronderos durante y después de los talleres de educación 

ambiental. 

 

C.   Instrumentos 

¶ Ficha de pre test y pos test, aplicado a los ronderos de la ronda 

campesina base Marona antes y después de ser instruidos en los 

talleres de educación ambiental.  

¶ Registro fotográfico 

 

2.2. Métodos 

2.2.1 Tipo de investigación 

A. De acuerdo a la orientación 

    Aplicada 

B. De acuerdo a la técnica de contrastación 

   Experimental 
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2.2.2 Diseño de investigación 

 

Diseño: En la presente investigación se utilizó el diseño pre experimental 

según Vento, (2008), cuyo esquema es el siguiente: 

            

GE: µ1 ï X ï µ2 

Dónde: 

G E: Grupo pre-experimental 

µ1= Pre test de la ronda campesina  base de Marona. 

X = Talleres  de Fortalecimiento.  

µ2= Pos test de la ronda campesina  base de Marona. 

 

2.2.3 Población y muestra 

A. Población: Integrantes de la ronda campesina base Marona. (14 

integrantes).  

B. Muestra: Por ser la población pequeña la muestra es equivalente a la 

población Integrantes de la ronda campesina base Marona. (14 

integrantes).  

 

2.2.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Según Wayne, (1988),  Los datos recolectados siguieron el siguiente 

tratamiento estadístico: 

Hipótesis estadística: 

210 : mm=H  

                        211 : mm<H  

Donde: 

m1: potencialidades ambientales mostradas por los ronderos antes de 

realizar los talleres de educación ambiental. 

m2: potencialidades ambientales mostradas por los ronderos después de 

realizar los talleres de educación ambiental. 

a. Se estableció un nivel de confianza del b = 95%, es decir un error 

estadístico del 5% (a) 

b. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba t-student, unilateral 

con cola derecha tal como se muestra en la figura. 
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Cuya fórmula es la siguiente: 

ct =

n

s

d

d

 

Con (n-1) grados de libertad, 

Donde: 

d : Es el promedio de las diferencias 

dS
: Es la desviación estándar de las diferencias 

 n :   tamaño de muestra 

            ct  : Valor calculado obtenido del procesamiento de los datos obtenidos. 

a. La decisión estadística estuvo regida por los siguientes criterios: 

¶ Si  attc >  , entonces se deberá aceptar  0H  lo cual 

implicaría que los talleres de educación ambiental no han 

producido efectos significativos en el fortalecimiento de las 

potencialidades ambientales  

¶ Si  attc <  , entonces se deberá aceptar  1H  lo cual 

implicaría que los talleres de educación ambiental han 

producido efectos significativos en el fortalecimiento de las 

potencialidades ambientales 
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CAPITULO III   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  Resultados 

 

a) Del primer y cuarto objetivo específico: Diagnóstico ambiental inicial y final 

en los temas (agua, suelo, flora, fauna y residuos sólidos) de la ronda 

campesina del centro poblado Marona.  

 

Tabla 1 

Ubicación de la microcuenca Huamachuco 

Visitas a la microcuenca Huamachuco 
Pretest Postest 

N° % N° % 

En Jepelacio 3 21 0 0 

Parte alta del centro poblado Marona 4 29 14 100 

Parte baja del centro poblado Marona 7 50 0 0 

Total 14 100 14  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Figura 1                                                                         Figura 2 

 

Según los resultados mostrados en las figuras 1 y 2, antes de la aplicación de los 

talleres de educación ambiental el 50% de los ronderos manifestaron que la 

microcuenca Humachuco se encuentra ubicado en la parte baja del centro Poblado 

Marona. Después de la aplicación de los talleres de educación ambiental el 100% 

de los ronderos reconoce que la microcuenca Humachuco se ubica en la parte alta 

del Centro Poblado Marona. 
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21%

29%

50%
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Marona
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Tabla 2 

Importancia de conservar la microcuenca 

 

Conservar la  Microcuenca 
Pretest Postest 

N° % N° % 

Cazar animales y Hacer chacras 9 64 1 7 

Para aprovechar de manera sostenible 

los recursos que nos brinde. 
3 21 13 93 

No es importante 2 14 0 0 

Total 14 100 14 100 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            

 

Figura 3                                                                    Figura 4 

 

Según los resultados mostrados en la figura 3 y 4, antes de la aplicación de los 

talleres de educación ambiental el 65% de los ronderos consideran que la 

microcuenca Huamachuco es importante conservarla para cazar animales y hacer 

chacras. Después de los talleres el 93% reconoce la importancia de conservar la 

microcuenca Huamachuco para aprovechar de manera sostenible los recursos que 

nos brinde. 

65%

21%

14%

Cazar animales y
Hacer chacras

Para aprovechar de
manera sostenible los
recursos que nos
brinde.

No es importante

7%
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Tabla 3 

Grado de conocimiento de las variedades de plantas y animales de la 

microcuenca 

 

Variedades de plantas y animales 

de la microcuenca 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Poco 1 7 2 14 

Bastante 4 29 12 86 

Nada 9 64 0 0 

Total 14 100 14 100 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Figura 5                                                                         Figura 6 

 

 

Según los resultados mostrados en las figuras 5 y 6, antes de la aplicación de los 

talleres de educación ambiental el 71% de los ronderos indica que conoce poco o 

nada acerca de la diversidad de plantas y animales que hay en la microcuenca. 

Después de los talleres el porcentaje bajó al 14%, lo cual implica un avance al 

respecto. 

7%

29%

64%

Poco

Bastante

Nada

14%

86%

0%

Poco

Bastante

Nada


