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Res u in en 

En este trahajo se presentan estrategias pedagogicas y rcsuitados de trcs talicres sobre Educación Am-
btcntsl y Educactón para la Conscrvación desarroilados en la Provtnc.ta de Corrientes en ci marco de on 
proyecto de conservaciOn de una especte declarada en peligro de cxttncidn. El uso de esa espccic como Un 
ejemplo de problcrnthtcs ainbicntal local y regional es perinente dado que permite un antilisis que incluye 
aspectos cuiturales, sociales, econónlieos, educativos, de polittcas de manejo, conservación y lcgislativos. 
Trabajar en este marco favoreció ejercitar ci debate oral y escrito entre alumnos, aluinnos y doccntcs ai 
momcnto de recoitocer una problcnititica amhieittal, fundainentar, bitsear soluciones y acleccionar el pü-
bltco-objetivo al cual dirtgtr el mensajc o la cstratcgia de conservscidn. 

Abstract 

Pedagogic strategies and results of three workshops on environittental and conservation education devel-
oped in Corrientes Province are presented in this work. The education campaigns were carried out in the 
context of a research and education project for the conservation of an Endangered species. The selected 
antmal includes cultural, soctal. economical, educational, management conservation and legislatives poli-
ttcs aspects. That model favored a wtdc analysis and get oral and writings skills, promoting debates be-
twcen students and between students and teachers, working all together to recognize the problematic, to 
validate the analysis, to search for soltitions and to select the target public for the conservation strategies. 

IntroducciOn 
El Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambientc junlo con la Secrctaria de Desarrollo 
Sustentablc y PolItica Ambiental elaboraron ci 
docunicnto base para una Estratcgia Nacional 
dc Educación Ambiental en Argentina (Pro-
grama Desarrollo Institucional Ambiental, 
2000). Se listaron allI los problcmas ambienta-
les prioritarios para la Provincia de Corrientes 
entre los cuales se mencionaron: dcforestación, 
pérdida de biodiversidad, increntento de la falta 
de tratamiento y disposición de residuos de 
areas urbanas, conlaminación y falta de mancjo 
integrado del recurso hIdrico, nU10 o dcficicntc 
iratamiento de efluentes liquidos, escasa con-
ciencia ambicntal, dcterioro de la calidad de 
vida urbana y rural, inadecuada planificación 
urbana c industrial y falta de cspacios verdes on 
las zonas urbanizadas, entre los mAs deslaca-
dos. Frente a este panorama, la Educación Am- 

bicntal es una cxcelcntc hcrramicnta para gene-
rar nuevas e irnaginativas ideas que contribu-
yan a buscar y desarrollar allernalivas de solu-
ción a las problcniáticas ambientales. La Edu-
cación para la Conscrvación, contenida dentro 
dc la Educación Ambiental (Hurst, 1998), per-
mile trabajar tópicos puntuales sobre la disini-
nución y extinción dc los recursos vivos. En 
este contexto, ci rol docente de promover, ges-
tar, guiar y cnsei5tar conlenidos y procedimien-
los en cuestiones conservacionistas no dcbe ser 
desmcrccido porque es quien nibs cerca se en-
cuentra de la formación dc los ciudadanos. 
Asintismo, el doccntc es el responsable de de-
sarrollar diariamente estrategias pedagógicas 
enft'entando la diversidad de alumnos, es dccir 
trabajar desaliando cada dia ci atender a una 
variedad cultural y social, dislintas capacida-
des, motivae jones, expcctativas y representa- 
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ciones de los alumnos dentro del aula (Vidal et 
al., 2005), y a esta realidad no está ajena la 
Educación Ambiental. 

El proyecto dc "Conservacián c/c los Carnivo-
ros Silvestres" se desarrolla desde principios 
del año 2002 en La Provincia de Corrientes y 
prcscnta on componenic dc invcstigación y otro 
de EducaciOn para Ia Conservación. Este álti-
mo tiene como objetivo principal delcrminar la 
percepción que los ni0os y jóvcncs poseen del 
entorno natural inmcdiato, profundizar la valo-
radon del patrimonio natural, mejorar el cono-
cirnicnto dc los problemas ambientales que lie-
ncn lugar en la region y gencrar un interés en 
solucionar conflictos entre ci hombre y la fau-
na. Para ello, cntrc los anus 2002 y 2004 las 
actividades del proyecto se centraron en sensi-
bilizar a los cstudianles, y Sc orienlaron a pro-
inover Un contaclo positivo dentro del ambiente 
dondc ellos viven. En los parajes y pueblos ru-
rales muchos educandos y educadores posi-
blemcntc no logran percibir totalrnente las pro-
hlcmOticas ambientales dado que estOn inmer-
SOS cil "una naturaleza" local con pocas trans-
formaciones y en este sentido ci proyecto lam-
bién intenta generar una aproximaciOn a una 
dimensiOn o escala regional como ha sido su-
gerido para las propuestas educativas de con-
scrvación (FcrnOndez-Juricic, 2000). 

En cstc trabajo, se presentan algunas de las cx-
periencias y resultados dc las estrategias cdu-
cativas dirigidas a lograr la conservación del 
AguarO guazO una especie amenazada de extin-
ción y el hObitat natural donde vive. Esta espe-
cie ha sido utilizada como eje problcmatizador 
a los efectos de motivar en los alumnos, do-
ccntcs y directivos un interés per los problemas 
ambientales locales y regionales. 

El Aguarã guazñ: un modelo para 
armar educando 

El Aguará guazO es ci cOnido de mayor tamaño 
de Sudamérica y el tercer gran predador —lucgo 
del yaguareté y ci puma- dc Ia region Nordcste 
de Argentina. CientIficamente denominado 
Chrr'socvon brach)'urus, este carnIvoro se en-
cuentra actualmente reducido a cinco provin-
cias de Argentina. Ha sido categorizado "vul-
nerable' a nivel Jnternacional y "en peligro" en 
Argentina. Los motivos para la reducción gra- 

dual de su rango de distribuciOn son aun con-
jeturales debido al escaso nOmcro de proyedtos 
de investigaciOn sobre la especie (Soler et al, 
2005). No obstante, cncuestas reahzadas a po-
bladores rurales en ci Noroeste de la Provincia 
de Corrientes indican que el AguarO guazi:i no 
es considerado, en general, una especie "peli-
grosa o dañifia" (Soler et a!, 2004a). SegOn los 
encuestados no se acerca a las viviendas y nm-
gOn caso conerelo dc predaciOn de animales 
domésticos ha sido rcgistrado. La mayorIa de 
los pobladorcs rurales opla por capturario debi-
do a falsas creencias, temor que genera ci ani-
mal, curiosidad, creencias populares sobre p0-

deres que posec y ci desconocimiento sobre ci 
estado de conscrvación de Ia especie. Ante ci 
cstado critico dc esta especie y de su habitat, se 
prcsenta Ia necesidad dc iniplementar acciones 
educativas a corto y largo piazo que minimicen 
el impaclo negativo consceucocia dc cuestioncs 
culturalcs, educativas y dc clébilcs politicas de 
conscrvación (Soler et a!, 2004b, Soler et a!, 
2005). La utilizaciOn de esta especie como un 
recurso didOctico para trabajar probicrnaticas 
complejas ambientales es viable y óptimo en Ia 
regiOn del nordcste de Argentina, dado que el 
AguarO guazO es un animal carismOtico, regio-
nal, autOctono, inscrto en La cuitura a travOs de 
lcycndas y creencias populares y presenta pro-
biemas en La naluraleza (bajo nOmero dc pobla-
ciones, fragmentaciOn de su hObitat, disminu-
ción en su distribuciOn histOrica, etc.). Dedicar 
un espaeio concreto a este carnivoro no es fo-
calizar en un solo aprendizaje, sino que es uli-
lizarlo como parte de on modelo de problemã-
tica regional. El Aguará guazO entonces se per-
lila en esta propuesta como un elemento que 
genera on eje educativo sobre ci eual pueden 
ser incorporados conocimientos aportados por 
el proyecto de investigación y favorccc trabajar 
ternOticas del culTiculo explIcito de la eseuela 
desde areas como geografia, tccnologia, mate-
mOtica, ciencias sociales, arte y diseflo, lengua 
y literalura y ciencias naturalcs. Dc este modo, 
se pueden enlazar csas areas —fundamental-
mente- y muehas otras para lograr abordar una 
problemOtica compleja como es la extinción c/c 
especies por irnpacto liumano, c involucrar a 
los niños y docenles en el aprendizaje y bus-
queda de soluciones. El marco pedagógico de 
este trabajo lo consliloyc la estralegia del ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas), que se 
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asienta en un aprendizaje a través de Ia resolu-
ción de probiernas de La vida real. Mediante 
esta estrategia los alumnos son desafiados a 
compronictersc a fondo en Ia büsqueda dcl co-
nocimiento, a travds de Ia idcntiiicación de si-
tuacioncs prohlernáticas. plantco de preguntas e 
invcstigación de los interrogantes (Barreli, 
1999). 

Metodologla 

Entre agosto de 2004 y octubre de 2005 Fueron 
desarroliados trcs talleres de Educación Am-
biental y Educación para Ia Conservaciôn en el 
árnbito escolar. Estuvicron dirigidos a estu- 
diantes de 	910 aflos de Nivcl EGB3 
(alumnos entrc 12 y 14 años) y l aOo de Nivel 
Polimodal de Ia oricntación Ciencias Naturales 
(alumnos cntrc 15 y 17 años), en estableci-
micutos educativos de Ia Provincia de Co-
rricntes. Sc trabajó en dos escuelas piiblicas de] 
Dcpartamcnto de Mburucuyá. Uno de los esta-
blecimientos fuc de ubicación rural y ci otro se 
localizó en ci pueblo, distando uno de olro a 25 
Km., aproxmiadamcntc, asegurando de ese 
modo que los alwitnos se cncontraron en una 
misma realidad ambiental local y regional. Dos 
de los talicres fucron desarrollados en el esta-
blecimiento educativo rural y ci icstantc en 
Mburucuyá, ci que consistió en dos cncucntros. 

Considerando que desde ci año 2002 se reali-
zan eampañas de difusión en medios radiales 
intcgrando conocimientos y rcsultados de La in-
vestigación y Ia educación quc desarrolla ci 
proyeeto, para las actividades de los talleres se 
asurnió: 

que La comunidad tiene ci conocimiento bá-
sieo y general de la especie Aguará guazI. 

que docentes y alumnos poseen ci conoci-
miento general previo subre ci proyecto y 
las actividades dcl mismo en Ia region. 

En ci Cuadro I se presentan los objetivos y las 
estrategias desarroliadas en eada uno de los 
cuatru encuentros. Todos elios fueron fiimados 
parcial o totalmente a los efectos de utilizarlos 
a posteriori para evaivar ci trahajo desarrollado. 
AdcmOs, iucgo de eada encuentro ci proyeeto 
monitoreó a los alumnos, docentes y directivos 
con ci fin de evaluar si los objetivos habIan si-
do alcanzados y ci nivel de éxito de ese logro. 

Las formas de monitorco consideraron: 

La claboraeión y finaIizaeión de actividades 
cdueativas que ci proyeeto aportaba a cada 
establecimicnto durante yio posterior ai en-
cuentro, 

Ia claboración y ci desarrollo de propuestas 
o ideas novedosas sobre probiemátieas am-
bientales en los espaeios áulicos, y 

La participaeión en eventos desarroilados 
per ci proyccto en Ia zona. 

Resultados 

A partir de La Estrategia 1, Sc obtuvicron seis 
afiches dondc los alumnos, equipo doccntc y 
dircctivo voicaron sus conclusiones relaciona-
das con las problcmOtieas y las solucioncs pro-
puestas. Sc gencrO un debate general sobre ci 
final dcl taller momento en ci cual partieipO Ia 
mayorIa de los docentes eon una cicstacada prc-
seneia dcl dircetivo duranic la asaniblea. 

Con rcspecto a Ia Eslrategia 2, en ci primer en-
cuentro se identi fiearon diceinucvc problcmas 
ambientales que fucron vucitos a agrupar en 
Ircs categorias. La mayoria de los conflietos 
estuvicron asociados a Ia catcgorIa "cxtinción 
de cspecics silvestres" (47.4%), eitando ani-
males especifleos regionalcs y locales en peli-
gro de cxtinción. En ci segundo encuentro se 
observO una buena idcntiiicaciOn de Estrategias 
Edueativas (talleres, eharlas educativas, fo llete-
na, campafias dc coneientizaeiOn) y Estrategias 
Legislativas (creaciOn de lcyes, apiicación de 
leycs, multas). Al considerar eonjuntamente los 
poreentajes de respuestas para los tres probic-
nias, La mayorIa de alumnos que no respondie-
ron o lo hieieron mal corrcspondió a Estrate-
gias Educativas (36%, DE= 4.95), y luego a 
Estratcgias Legislativas (21.7%, DE=9.42). Ei 
porecntajc de alumnos que no respondió" o 
respondió maE para POblieo-Objetivo fuc más 

bajo en comparación eon Estrategias Educati-
vas y Estrategias Legislativas, pero Pciblieo-
Objetivo obtuvo un poreentajc cievado en La 
eategoria "todas las personas" (49.9%, 
DE=9.27) donde no quedO espeeifieado qué 
grupos soeialcs comprendia esa denominación. 

FinaImente, de La Estratcgia 3 y a panlir del 
grupo "Naturaleza" resultaron identifleados los 
siguientes problemas ambientales Loea- 
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les/regionales: Quema de Los campos, Caza in-
discriminada, Uso descontrolado dc productos 
qulmicos, Contaminación del aire, Contamina-
ción de agua y suelos por rcsiduos urbanos 
(principalmentc pilas y basura), Desaparición 
de especics vegetates y animates que da lugar a 
La disminución de Ia biodiversidad. Una vez 
dcsgtosados Los problemas, su incidcncia sobre 
La naturaleza y las posihlcs sotuciones, todos 
Los participantes dcl "Juicio Ambicntal" selec-
cionaron y priorizaron Los tres problemas niás 
retevantes y con mayor incidcncia en ci entor-
no natural de La zona donde vivea: 

contaminación dc napas y suclo, por Ia pro-
ximidad dc una fáhrica (Lc productos au-
mentic ios. 

caza indiscriminada, impacto ncgativo so-
brc las especics protcgidas y en especiaL so-
brc Las que se cncuentran "en peligro dc 
extinción", como es ci caso dcl Aguará 
guazü. 

uso dcscontrolado de productos quImicos 

DiscusiOn 

Los talleres educativos desarrotlados pernhitic-
ron determinar que los alurunos identiflcaron 
atgunos de los problemas ambientates Locales y 
rcgionaics cxistcntcs. Sc evidcnció que perci-
ben los conilictos pero no Logran fundamentar 
ci por qué una dcterminada situación constituye 
un problema ambiental. La identificación de 
las soluciones en todos los casos rcsultó ser 
muy buena y se logró un acuerdo cnlre los 
miembros dc los grupos y en las asambleas de 
debate, pero se cvidcnció una importantc falta 
de claridad en cuanto a dónde dirigir un men-
saje, una acción concrela dc conscrvación o Ia 
mitigacibn de problemas ambientales. 

Los problemas registrados correspondicron 
tanto a problemáticas de csea]a local como re-
gional, lo cual constituye un aspecto muy posi-
tivo en La comunidad, dado que La conservacidn 
dcl ambicntc en un ámbito estrictamente LocaL 
pucde impedir promover y desarrotlar Ia capa-
cidad de cnfoear conflictos dc escala espacial y 
temporal mayor y a Largo plazo, respectiva-
mcnte (Fcrnándcz-Juricic, 2000). 

La participación de los docentes es crucial en 
estos encuentros donde de modo muy natural 

elios generan un buen nexo entre los mienibros 
dcl proyecto y los alumnos, promoviendo en 
todos los caso.s uria inscrción de Los talleres en 
ci auta y un trabajo ameno y cordial. La estra-
tegia ABP considera eL auta como un medio 
esenciat, dondc debe prevaLcccr cntrc todos Los 
partielpantes Ia confianza, La comunicación 
abicrta y Ia disposición a opinar tomando ries-
gos sin tcmor a las consccucncias (Barrel], 
1999). 

Durantc ci dcsarrolto nc los cncuentros fuc 
cvidcnte en eL cucrpo directivo y docente La 
existencia de algunos vacios de conocimiento, 
cLue posiblcmcnte no permitieron prolundizar 
en las probLemthicas y soluciones. Consideran-
do La alirmaciOn dc Dc Longhi (2000) quien 
mcnciona que cI rol docente perinitc generar 
situacioncs de clase que posibiLitan La toma dc 
concicncia sobre e] saber propio o La rcdcscrip-
ción de los conocimicntos por parte de Los 
atumnos, Sc hace fundamental que el docente 
posea una formación previa solida para abordar 
La Educación Amhicntal en cI aula. Asimismo, 
para ci logro dc un aprcntizaje basado en pro-
blcmiiiicas reales es nccesario un nivel clife-
rente de dcsafio intetectual (Barrctl, 1999), per 
Lu cual docentes y dircctivos dcbcn trabajar 
prcviamcntc en Ia tcm/tica a abordar, situación 
quc prácticamcntc nunca se logra debido a que 
La EducaciOn Ainbiental y La Educación para La 
Conscrvación no forman parte dcl curricu]o 
anual obligatorio de las escucias en Argentina. 

En ci desarrolto de Los talicres, at momento de 
las dudas per parte de los alumnos, también se 
detectó en Los docentes conceptos erróneos y 
un abordaje dc los conilictos mediante explica-
clones muy simptes que no aportaron mayor 
conocimiento. EL cambio dc una cnscñanza tra-
dicional a otra contructivista aun no se habria 
Logrado en muchos establecimientos de La zona 
de trabajo y cabc ta posibilidad que tanipoco ha 
sido parte de Los estudios durante La ctapa de 
formación de los docentes. Considerando que 
La enseflanza contructivista implica interre]a-
clones y acucrdos cntrc cI alumno y ci docente 
para la construcción de un conociniiento parti-
cular (De Longhi, 2000), desde La perspcctiva 
ambiental y su comptejidad se hacen indispen-
sables bases sólidas en los docentes y en los 
formadores de docentes. Todos el!os debcn po- 
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der scntar Ia base sobre La cual se construirá ci 
edificio de conociniicntos de los alumnos. 

de enfatizar los procesos comunicativos en el 
aula. 

Liguori y Noste (2005) afirrnan quc uno de los 
desafios para los docentes continua siendo lo-
grar integrar los conlenidos conceptuales, pro-
cedimentaics y actitudinales en las propuestas 
de enseflanza. Para arribar a un aprcndizaje di-
náfflico y crcciente y muy en particular de las 
ciencias ambienlales ci proceso de cnscfianza 
debe considerar entonces: un aprcndizajc CIUC 
se vaya construyendo, una nictodologia basada 
en el alumno, una actitud indagadora frcnie a Ia 
rcalidad, el uso didáctico de las ideas de los 
alumnos, Ia revalorizaciOn de La crcatividad y 
Ia autonomIa cri Ia construcción y Ia necesiclad 

Finalmentc, La evaluación de las cxpectativas 
logradas a través de cstos encuentros niostró 
que el 89% de los objctivos se alcanzaron 
(Cuadro 2). Posiblemente estos rcsultados se 
rclacioncn con no haber logrado del aula un Cs-

pacio donde, como rnenciona Barrcll (1999), cI 
alumno se aventure a haccr prcguntas crcando 
rclaciones significativas y rcflcxionando sobre 
el catnino que está rccorricndo. En varias 
oportunidades se los obscrvó rcpitiendo frases 
de libros o meniorizadas (como fuc el ciclo del 
agua en Ia naturaleza) o discursos que los do-
centes les acercaban. 

Estrategia Objetivos Mon itoreo 
Objetivos alcanzados 

SI ° no 

1 

2 X 2 
1.2. 1 X 1 

1.3. 3 X 3 

2 

2.1. 1 y 3 X 2 
2.2. 2 X 1 

2.3. 1y3 X 3 

3 

3.1. 1 X 2 

3.2. 2 X 2 

3.3. 1 y 2  X 

Forms de nionitoreo: I. Presentación de propuestas áulicas o conlunitarias, 2. Elaboración y/o finalización de material 
inpreso entregado, 3. Participacion en eventos educativos que organiza ci proyccto. 

Grado de acercarniento a los objedvos (fl): I. total por pane del grupo SUfl Si COO distintas opiniones sobre soluciones. 
2. acercarniento parcial tanto por pane de aluinnos como docentes. 3. acercaniicnto at problerna en forms fragmcntada, 

fusamerue. sin generarse conscnso por las conclusioncs a las soluciones obtenidas. 

Cuadro 2: Evaluación de los objetivos del proyecto educativo 

Una altcrnativa en Ia coal se está trabajando 
actualmente es gencrar en los docentes quc 
participan de los talleres, un compromiso de 
irivolucrarse en Ia elaboración de estratcgias 
basadas en La interrogación y en Ia invcstiga-
ción. Dc este niodo, y aceitando los engranajcs 

mas iniportantes de este proceso de aprcndizajc 
del alumno, Sc podrá dar continuidad en el aula 
a cstc tipo de temática quc aun no forma parte 
del cumculo escolar, pero que sin cnibargo se 
hacc ncccsario su tratamiento desde La educa-
ción formal. 
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Areas temáti- 
Objetivos Estrategia didáctica 

cas trabajadas  

Estrategia 1, Entre Ia percepción y la Se organizaron seis grupos de alumnos (n:58) p uno de docenles p directivos 

observaciön: (n:5). El ternario de cada uno foe prapuesto par el propecto y se consideraron 

Tras las hue Vas del Aguará guazü' los siguientes: 1. La conservsciOn de Ia biodiversidad, 2. La naturaleza y el 

1.1. Favorecer en los alumnos, docenles p di- 
horn bre, 3. El cornerci'o de snüsrales p planlas, 4. El Agsard guazé, S. El agua 

rectivos Ia expresion libre sobre thpicos de rn- como recurso l/mrlsdo, 6. La extirrciOn de especies locales, p 7. La escueta y so 

purtancia p significado en Biologia de Ia Con- ml en Ia conservaciOn de he fauna y flora. Un docente p un miernbra del proyecto 
acornpanaron a coda grupo. Para cads ferns se generO un 	torbellino de ideas, 

servacihn. 
1.2. Promover Is participaciOn de los docentes a partir de un cuestionarlo imprnsn. Los alumnos debatinron con Ia ayuda del 

y 	directisos 	en 	las 	actividades 	jan10 	a 	los docente solamente. Coda grupo elaborO las respuestas y comentarios sabre Un 

alumnos. Onico egegi afiche. 

1.3. integrar al establecimiento en usa aclivi- 
Finalrnerite, los mien,bros de coda grupo, alumnos p docentes, presenlarorr en 

dad Onica p general lasoreciendo que todos 
sna asamblea general el rnatehat obtenido a parlir de Is cual se desarrollo un 

desarrollen csrrtemporbneanrente Ia bLsqueda 
debate y conclusiones generales. 

de soleciones a problemflticos locales y regis- 
sales. 

Mateniática 
Nivel: EGO 3, (N: 63). Tiempo: 4.30 hs. 
Zona rural 

Geografia usa charls 	a 	problemhlicas ambienintes utilizando el Estrategia 2. Taller educativo Tuvo lugar 	istroductoria 	las 
Ciencias Natu- 

Logrando intérpretes y facilitadores Proyecto de Conseraacihn de Ia Asociacihn Haetlas, caine ejersptu de conflicts 
rates 

de las problemâticas ambientales 10- concreto local p regional. Ademhs, se euplico ci rol dota Educsciôn Ambientat 
Lengua 

cales r a Educacihn pars Ia Conoeraacidn an Ia oociedad. En el pnmar ancuentrs se 
setregh a los alumnos usa ericuests impress pars entablecor el nivet de cono- 

2.1. Revisar los cor,ocinrionloo sobre maieria cimiento de los conceptos "problemhticas ambienlales" y "aolucionos". Luegs, se 
arnbiontal pars tortalecor Ia 	nteracción escuo- organizaron siete grupos a los que se antrega air cuadrs en blanco pars corn- 
ta-ambiente a partir de Ia Educacihn Ambien- ptetar, conteinends espacios libres para Ia idontificacion de cuatro problemas 
al. ambientains locales y10 regionalen. A cads problems identificado debian anig- 
2,2. Promover el enfoque arnbienta! Irente a Ia narle: Reoponsables, Adores, Mensaje p/s Accihn. Duracte el Segundo nncuorr- 
comptejidad de las probleniatticas actuales. tro p sobre el cuudro reoul(snte del pnmero, Inn alumnos transcribieron en el p1- 
2.3. Colaborsr an el reconocimients de una zarrOn Is inforrnacidn obtonida. Eats permitib revioar Ia tolalidad del malarial as- 
problemhtica ambiental local-regional 	promo- Oto y trabajar tobos at misms tiempo. Postariormonle, las problemdticas baron 
vierido Is bhaqueda de oolucinnen p el dons- re agn.ipadao en un natmoro manor de catogorian p se enirogh a coda alumno 
rrsllo de prupueslas p dixersas osirobogias. usa segundo actividad imprasa. Alli se ooliciiO nuevamenie que coda uno defina 
Nival. Polimodal, (N: 50). Tiornpo: 3 ho. qué as un problems ambienlai, y se anesd un nuavs cusdro conterriendo free 
Zona de pueblo. problemas definidos por el proyects que tuarorr: Aguas servidas, lntroducciOn de 

eahticao. Falls de control de coma p psacs de espacies astdctsnan 	So solicith 
que el slumno identifique pars cads problems: Eutrategiss Edscalrvae p Legiala- 

___________________ Pdblicu-Objatiss de las estrategiso. 
Estrategia 3. Juiclo Ambient.aI Pars nate Taller Un organizamon tres grupos, donde coda uno represerrtd: 1) al 

'Hombre", 2(s Is 'Nuturaleza'; 3) at 'Jurada". Cads grupo eutuvo coordinado por 3, 1. Promover are hrnbito de discusiOn p de- 
bate entre los miembros del establecimienlo un docente que sctud en calidad de moderador, purr integrante del proyscts qua 
educative. actuh como capacitador. El grupo 'Naluralaza" lava corns objelivo idenlificur los 
3. 2. Generar refleoiôn cobra siluaciones pro- problemas que ocasiosa el hambre an el ambiente y de eale modo, denlro del 

Lengua: Discur- blemhticsn resins locales y regisnales. Juicio Ambierrlal, adqsiriO el rst de scxsador. Este grupo aporlb un liotado de los 

so oral y escrdo 3. 3. 	Incenlisar Is bOoqueda de asluciones problemas que ocasisea 01 'Hsrnbre" en Ia saiurateza, p se nniregb a los otros 

Fundamentaciôrn viables, p comprsmisas indisiduales p colecli- dos grupos. Per us parte, el grupo Hambre que acted corns scusado, retaxro- 

de ideas von hacia las problemdticss ambientales de no praviamerite, antes de recibir ci listado, sobre las accioses y problemas que 
diversa escata. desencadena en el arnbiente. Lungs, sobre Ia base del listade tuvo que defen- 

CIPIOS 6I1COS. Nioel: EGB3 (N:41). Tiernpo: s ho. der sus accioaes p/s reconocer sue falias. El grupo "Jarsdo, elsborh un ding- 
Zoos Rural nOstico de Is situacide con un dictameo (oeredicta) calpando s absolviendo al 

"Hombre" por sos accionas yen ambos casos emitiends medidas de coaserva- 
dOn de Is naturaleza, as decir soiaciones a los problemas ocasionados por el 
'Hombre'. 

Cuadro 1: Objefivos y estrstegias educativas desarrolladas 
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