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Resumen 

El presente Trabajo Final de Graduación tuvo como objetivo principal “Gestionar una 

propuesta socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No Formal, 

para potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM de Frailes, sobre 

sustentabilidad ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 2020-2021”. Es 

por lo anterior que se desarrollaron instrumentos de recopilación de información bajo el 

paradigma cualitativo con complemento cuantitativo, tales como entrevistas, 

cuestionarios, escala tipo Likert, cartografía social. Las mismas fueron aplicadas en el 

desarrollo de este TFG. 

Dicha propuesta socioeducativa se desarrolló con socios y empleados de la empresa, 

donde se determinó que a través de las actividades propuestas en la capacitación se logró 

desarrollar competencias científicas que le partió a los participantes la identificación de 

fuentes de emisiones de GEI, así como poder establecer acciones que mitiguen y 

disminuyan dichas actividades tanto en su entorno de trabajo como en sus casas.  

Palabras clave: Programa Carbono Neutralidad, Competencias científicas, 

Sustentabilidad ambiental, Inversiones CKM de Frailes S.A, Huella de carbono, 

Gases Efecto Invernadero.  
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1. Introducción 

El presente proyecto de Trabajo final de Graduación (TFG), parte de la pregunta de 

investigación ¿Cómo contribuye la Administración de la Educación No Formal en la 

construcción de un proceso socioeducativo que potencie competencias científicas para 

la sustentabilidad ambiental a través del Programa Carbono Neutralidad, en la 

Inversiones CKM de Frailes S.A.? 

El presente trabajo recopila la gestión una propuesta socioeducativa donde se abordó 

como tema central el programa Carbono Neutralidad, es importante señalar que a través 

de las actividades propuestas se potenció el desarrollo de competencias científicas. Por 

otra parte, dentro del marco teórico se abordó la educación ambiental no formal, la cual 

busca relacionar mediante el conocimiento adquirido al individuo con su medio, así 

como el desarrollo de actitudes y acciones más amigables con el ambiente.  

La metodología utilizada parte del paradigma Interpretativo o Constructivista, 

específicamente el Naturalista, cuyo enfoque es cualitativo en complementariedad con 

el enfoque cuantitativo, además esta propuesta se basa en el método Investigación 

Acción. Para el proyecto se elaboraron y aplicaron las técnicas de observación, 

cuestionarios, diagnóstico participativo en la fase diagnóstica. Para el desarrollo de la 

propuesta socioeducativa se elaboraron estudios de caso y cuestionarios que ayudaron 

a determinar el grado de apropiación de los conceptos por parte de los participantes. Y 

para concluir se utilizaron escalas tipo Likert y cuestionarios para la evaluación de la 

propuesta.  

Para el análisis de la información obtenida en cada una de las fases se utilizó la 

triangulación, de manera que se pudo comprender a profundidad y se establecieron 

comparaciones y relaciones entre la información obtenida. 

Se obtuvieron como principales conclusiones que la propuesta socioeducativa si 

permite el desarrollo de competencias científicas para la sustentabilidad ambiental, y 

que la misma puede ser desarrollada en otros contextos adaptando las necesidades de 

las empresas y los niveles cognitivos de los participantes.  
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2. Justificación 

Costa Rica cuenta con aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial, alrededor 

de 500.000 especies de fauna y flora, además de áreas de conservación, parques 

nacionales, refugios silvestres, entre otros, que en conjunto representan cerca del 25% 

del territorio total del país (InBio, 2014).  

Es por anterior, que se han desarrollado en el país una serie de leyes, decretos, 

reglamentos y normativas que buscan la conservación de esta riqueza natural, tanto a 

nivel nacional como local, como por ejemplo las leyes: N° 7554 “Ley Orgánica del 

Ambiente”, N° 7788 “Ley de Conservación y Uso de los Recursos Naturales”, el 

reglamento a la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N° 30221 “Reglamento sobre 

inmisión de contaminantes atmosféricos”, entre otras. Estas normativas buscan 

establecer parámetros para el cuido del ambiente, sin embargo, estas medidas no han 

sido suficientes, para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuido del 

ambiente, como la gestión adecuada de los residuos sólidos y líquidos, uso racional de 

los recursos naturales, emisiones de gases a la atmósfera, disminución de huella de 

carbono, por mencionar algunos ejemplos. 

Aunque Costa Rica cuenta con legislaciones que de una u otra forma buscar impactar 

positivamente el ambiente no solo en el país, sino también a nivel regional, es 

importante señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido una gran 

problemática que se ha presentado desde el siglo pasado hasta la actualidad, como 

consecuencia directa o indirecta de la actividad humana, la industrialización y la 

globalización, provocando que se libere a la atmósfera grandes cantidades de gases 

contaminantes, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles.  

Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2015), señala que la 

liberación a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2) por persona ronda 

aproximadamente las 2,41 toneladas, así mismo, el total de emisiones de gases de 

efecto en invernadero lo lideran las emisiones de CO2 con un total de liberación del gas 

de 5 661,45 toneladas y 204,67 toneladas de metano.  
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Esto ha causado un desequilibrio en el clima y una alteración en el efecto invernadero 

natural, que como se menciona en el documento de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Organización de las Naciones Unidas, 

1992, p. 2), da “como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la 

superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas 

naturales y a la humanidad”. La situación es crítica con respecto a la realidad del 

planeta, si no se planean acciones que logren no solo mitigar sino disminuir los efectos 

del calentamiento global, por lo que se vuelve necesario que se planten espacios para 

sensibilizar, concientizar y educar a la población ante temas ambientales y su 

conservación.  

En relación con la lo anterior, una de las principales razones de educar a las personas 

sobre temáticas ambientales se debe a la reorientación de conductas y poder brindar a 

una persona o grupos una conciencia más estructurada de su entorno, así como la 

relación del ser humano con su medio de una manera más integral. Así mismo los 

procesos educativos orientados al cuido del ambiente buscan además generar cambios 

en las personas que potencien un desarrollo sustentable, siendo importante la 

interdisciplinariedad social y política para que se lleven a cabo dichos cambios desde 

lo particular, a problemáticas ambientales generales (Castillo, 2010).   

En ese mismo sentido, en Costa Rica muchas instituciones tanto públicas como 

privadas han desarrollado una serie de procesos o programas con el fin de implementar 

una serie de estrategias para la sensibilización en temas ambientales, como es el caso 

de Bandera Azul Ecológica, Pago por servicios Ambientales (PSA) (incentivo 

económico que busca la mitigación de gases efecto invernadero, protección de la 

biodiversidad, protección del agua y resaltar la belleza escénica) desarrollado por el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el Programa País Carbono 

Neutral 2.0 (PPCN 2.0). 

Específicamente en el caso del Programa País Carbono Neutral (PPCN) 2.0, se 

desarrolla como un proceso que a lo largo del mismo es considerado como un requisito 

solicitado por el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 
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específicamente por parte de la Dirección de Cambio Climático. El PPCN 2.0, y este 

requisito busca establecer parámetros que sean garantes de mecanismos adecuados para 

el manejo de emisiones de gases en diversas instituciones, dicho programa ha sido 

divulgado y ejecutado en las diversas entidades de administración pública y entes 

privados del país.  

Sin embargo, la implementación del PPCN 2.0 en las diferentes empresas desarrolladas 

no ha producido un cambio significativo en los trabajadores en cuanto a la temática 

ambiental, por lo que los procesos de socialización a sus empleados sobre el programa 

no han sido garante del desarrollo de habilidades para la conservación del ambiente, 

entre otros aspectos importantes para generar aprendizajes significativos y duraderos 

en el trascurso del tiempo.  

Lo anterior vuelve importante desarrollar diversas estrategias que logren, por medio de 

espacios lúdicos, el desarrollo de aprendizajes y habilidades permita a las personas 

mejorar su entorno y realidad, y específicamente que permita cambios a corto, mediano 

y largo plazo no solo en su lugar de trabajo, sino que también en su entorno familiar 

con respecto al cuido del ambiente.  

Dentro de este marco, se debe señalar que desde la Administración de la Educación No 

Formal (AENF) se pueden gestar espacios socioeducativos, ya que es considerada 

como un modelo educativo capaz de provocar cambios de carácter social, económico, 

político y cultural; la cual surge de la elaboración de un proyecto curricular flexible e 

innovador que se nutre de todas las disciplinas y de los recursos humanos y biológicos 

disponibles (López-Gómez y Bastida-Izaguirre, 2018). Por su parte la educación 

ambiental “una cultura de compromiso con el medio al comprender la complejidad de 

la situación ambiental mundial, a fin de proponer opciones de intervención con base en 

los principios de sustentabilidad” (López-Gómez y Bastida-Izaguirre, 2018, p. 3). 

En suma, la AENF es una disciplina que puede brindar herramientas necesarias que 

propicien un aprendizaje significativo para la sostenibilidad ambiental, permitiendo así 

el desarrollo de diversas competencias enfocadas no solo en sensibilizar a las personas 
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sobre la importancia de disminuir las emisiones de carbono, sino también la educación 

no formal puede potenciar y ayudar a gestionar espacios donde las acciones 

relacionadas con el cuido del ambiente, sean realizadas en sus lugares de trabajo, 

hogares y en la comunidad en general, de manera que se comiencen a crear redes de 

aprendizaje ambiental, y que el Programa Carbono Neutralidad se convierta en un 

compromiso real de la empresa y sus empleados con el cuido del medio ambiente, más 

que un requisito institucional para optar por una certificación, tal como es desarrollada 

actualmente.  

Así mismo esta propuesta se fundamentó en la educación ambiental no formal ya que 

buscaba contextualizar los procesos dentro de procesos más amplios que, en el campo 

social, refuercen los valores y formas de vida esenciales de un contexto determinado 

(Novo, 1996). Sin embargo, se debe señalar que estos espacios de educación ambiental 

no formal, se nutre con las herramientas que nos brinda la Administración de Educación 

no formal, no solo en el proceso de planeamiento de los espacios de socio aprendizaje, 

sino también en el abordaje del desarrollo y ejecución, y evaluación del mismo, 

impregnando cada etapa del proceso con la vista trasformadora, la participación activa 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los participantes.  

Por lo anterior, es importante gestar por medio de procesos interdisciplinarios el 

desarrollo de competencias científicas, dirigidas al cuidado del ambiente, que permitan 

la apropiación de saberes ambientales dentro de una actividad profesional, 

garantizando el éxito a largo plazo de las diversas directrices estipuladas para dicho 

fin, mediante diferentes actividades lúdicas tanto de manera individual como grupales, 

que fomenten la sustentabilidad ambiental. 

Este trabajo representa un avance importante en el área socioeducativa, ya que aporta 

insumos suficientes para replicar acciones consideradas ambientalmente correctas, por 

medio de una propuesta enfocada a generar espacios para desarrollar competencias 

científicas desde la educación no formal, lo que permite una contrastación de 

conocimientos. 
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Por lo tanto, el proceso de aprendizaje, bajo este entorno se vuelve más significativo y 

enriquecedor, ya que todo aquel conocimiento que se busca en esta propuesta 

socioeducativa permitió incorporar saberes y valores ambientales, consiguiendo de esta 

manera competencias científicas para la conservación del ambiente, permitiendo 

cambios enfocados a un contexto en específico pero que se convierten en prácticas 

laborales y personales promoviendo el desarrollo sostenible.  

La presente propuesta socioeducativa fue gestionada a través de la educación ambiental 

no formal en el marco de la Administración de la Educación No Formal, donde se buscó 

reforzar conceptos y prácticas relacionadas con el cuido del ambiente, potenciando las 

competencias científicas para la sustentabilidad ambiental, siendo importante señalar 

que el desarrollar la propuesta en el marco de la Administración de la Educación no 

formal, permite poder incluir al proceso personas que no hayan podido terminar sus 

estudios formales, por lo que se puede impactar la vida de personas con distintos 

niveles de aprendizaje, tal como lo fue con  los trabajadores de Inversiones CKM de 

Frailes S.A. 

Es por medio de la educación no formal que se logran desarrollar una serie de 

estrategias pedagógicas dentro de esta propuesta, que fomentan aprendizajes 

conceptuales y procedimentales en el área ambiental, así como también potenciaron 

una actitud responsable a partir de la interacción social, así mismo facilita la 

transversalización de competencias científicas a través del Programa Carbono 

Neutralidad, durante el periodo comprendido entre agosto 2020 y diciembre 2021. 
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3. Construcción del Problema de Investigación 

3.1 Antecedentes  

A continuación, se presenta una indagación acerca de diversas temáticas en el nivel 

conceptual y procedimental, relacionadas con procesos socioeducativos en el marco de 

la educación no formal, educación ambiental no formal, competencias científicas y 

programa carbono neutralidad. 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

Loza, Laurent y Rosales (2011), realizan un enlace entre las competencias 

desarrolladas enfocadas para la sustentabilidad ambiental con el desarrollo de la 

productividad humanista y la ética profesional, además los autores determinan que “si 

la productividad humanista es la vida activa en relación con la vocación, entonces el 

desarrollo sustentable es alcanzable y trascendente sólo si se fija en proyectos que les 

permitan a las personas el despliegue de sus facultades” (p.43). 

En una investigación realizada por Coll (2013), identifica características de la 

Educación No Formal como una nueva ecología de aprendizaje, y por consiguiente 

señala algunos desafíos que está enfrentan dentro la sociedad, el primer desafío indica 

que los diversos procesos de aprendizaje deben fomentar espacios que promuevan una 

red de contextos que permitan a los actores principales del proceso desarrollar 

instrumentos para un aprendizaje significativo. Así mismo señala que los procesos de 

enseñanza deben presentar una personalización escolar y, por último, al finalizar el 

proceso de aprendizaje, los contenidos abordados y las diversas habilidades 

desarrolladas deben potenciar personas competentes para realizar una labor específica.  

Por otro lado, Rivera (2013) realizó una evaluación participativa en instituciones 

educativas de dos municipios rurales colombianos sobre programas de educación 

ambiental no formal, teniendo como objetivo fundamental determinar la pertinencia, la 

percepción y la estrategia de divulgación de los programas, esto mediante entrevistas, 

talleres grupales entre otros. Como principales resultados menciona que una de las 
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principales debilidades de la implementación de los programas de educación ambiental 

no formal desarrollados no fueron planificados desde problemáticas específicas de los 

sitios, por otra parte, hace referencia a la necesidad de plantear programas de educación 

ambiental no formal en el marco del desarrollo integral, incorporando y planteando 

“elementos éticos, conceptuales y actitudinales, a partir de las realidades y contextos 

locales” (p.23). 

Con el fin de promover alternativas más sostenibles para contribuir a la formulación y 

difusión de modelos centrados en el equilibrio ecológico y social, Novo (2014) realizó 

un trabajo cuyo objetivo fue analizar la importancia de relacionar la Educación 

Ambiental con la Educación No Formal. Como principales resultados obtuvo que la 

educación ambiental no formal debe promover espacios con la crítica y tomas de 

decisiones en vistas de la solución a una necesidad específica relacionada con un 

contexto inmediato, y que la construcción del conocimiento debe reforzar los 

conocimientos previos en una “aproximación didáctica no directiva, lúdica y 

participativa.” (p. 159). 

Además García, Tejada y Torres (2015), desarrollaron un trabajo cuyo objetivo 

principal fue analizar la importancia en la formación de competencias en ingenieros 

agropecuarios para la responsabilidad ambiental; obteniendo así que el manejo 

adecuado y responsable de las tecnologías y recursos, le permitan a estos profesionales 

un control del impacto en el ambiente con las diversas prácticas agropecuarias, 

desarrollándose de mejor manera en un contexto complejo, y que es a través de las 

competencias adquiridas que se obtiene la vía más idónea para una transformación, 

permitiendo que los profesionales resuelvan los problemas a los que se enfrentan, 

logrando un manejo adecuado del ambiente. 

En una sistematización de prácticas pedagógicas en el Colegio Rural José Celestino 

Mutis, ubicado en Colombia, Valero (2015) buscó relacionar el conocimiento obtenido 

en el marco de la educación ambiental, obteniendo como resultados finales que el éxito 

de las diferentes prácticas pedagógicas se debieron en su gran mayoría por la 

articulación de los aprendizajes conceptuales, así como también por la autonomía del 
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docente, quien no se limitó a la simplicidad de su propio proceso formativo, sino que 

desarrolló un pensamiento complejo que propició espacios transformadores. 

Como muestra Medir, Heras y Magin (2016), realizaron una propuesta evaluativa de 

procesos de educación ambiental en entidades externas a instituciones educativas de 

infantes, primaria y secundaria, su objetivo principal fue diagnosticar la presencia de 

valores clave en la educación ambiental para la sostenibilidad. Como parte de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas detectaron fortalezas y debilidades 

dentro de los programas analizados, como principales fortalezas identificaron que 

existe una línea temática ambiental fuerte y clásica abordada desde varias metodologías 

pedagógicas, sin embargo determinaron debilidades muy graves, las cuales están 

relacionadas a la falta de metodologías enfocadas al desarrollo de pensamiento crítico, 

falta de visión global, actuar a favor del ambiente, entre otros.  

También Tovar-Gálvez (2017), desarrollaron una sistematización de las tendencias 

existentes en Universidades de Bogotá, Colombia, sobre la didáctica y la pedagogía 

ambiental. Al finalizar el proceso de investigación, obtiene que los procesos de 

educación ambiental se desarrollan de una manera horizontal, potenciando así un 

aprendizaje colectivo y enriqueciendo los diversos saberes y validando así todas las 

formas de saberes, además señala que dentro de la didáctica ambiental sobresale la 

utilización de resolución de casos, resolución de problemas, formación de proyectos 

que integran los conocimientos ambientales como el activismo.  

Muñoz, et al. (2017), buscaron identificar las diversas competencias en sostenibilidad 

en personas universitarias, al finalizar su trabajo los autores obtuvieron como 

principales conclusiones que el ámbito educacional deber ser un eje vertebrador de las 

diversas políticas de desarrollo sostenible, promoviendo un análisis del conocimiento 

y su relación con la sostenibilidad ambiental, la utilización responsable de los diversos 

recursos, la prevención en el impacto en el medio natural, la participación comunal y 

la aplicación de principios éticos en el ámbito personal y profesional que vayan en pro 

de la sostenibilidad.  
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Finalmente, Villadiego-Lorduy, et al. (2017), desarrollaron una base pedagógica, 

tomando como guía la valoración ambiental e identificación de los factores que están 

incidiendo en que los pobladores cercanos a humedales tengan conductas 

ambientalmente negativas al medio. Como principales ejes de la base pedagógica los 

autores resaltan la andragogía, aprendizaje significativo basado en experiencias 

previas. Como principales conclusiones se señala que la base pedagógica de educación 

ambiental no formal tiene tres fines específicos entre los que se resalta “despertar las 

conciencias de los individuos participantes y a mejorar la relación de los habitantes con 

su medio ambiente” (p. 330). 

3.1.2 Antecedentes nacionales 

Córdoba y Rodríguez (2012) en su proyecto de trabajo final de graduación sobre la 

educación ambiental desde la implementación de la carta de la tierra para el desarrollo 

humano sostenible con los niños y las niñas, reafirman a la “educación ambiental como 

un proceso enseñanza y aprendizaje orientado a la comprensión de la interacción del 

ser humano, la naturaleza y la sociedad” (p. 54). Estos autores mencionan que la 

educación ambiental no es neutral sino ideológica, el papel que cumple es fundamental 

en todos los sistemas educativos tanto formales como no formales, ya que parte del 

pensamiento crítico e innovador, lo cual significa un aumento de la conciencia, 

capacitación y educación de todos los sectores de la población; además de tener una 

perspectiva holística enfocada en la relación entre el ser humano y la naturaleza de 

forma interdisciplinaria. 

En una investigación sobre los desafíos nacionales en materia de métricas para alcanzar 

la carbono-neutralidad, Fonseca, Herrera y Alice (2014) obtuvieron que en Costa Rica 

existe un bajo nivel de información sobre biomasa y carbono para algunos ecosistemas, 

así mismo señalan una falta de actualización ante la nueva información desarrollada, 

que faciliten el desarrollo de indicadores nacionales que mejoren las estimaciones de 

carbono. 

Del mismo modo Jiménez-Castro (2016), realizó una investigación con el fin de 

determinar el grado de efectividad del Programa País Carbono Neutralidad, por lo que 
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al final de la investigación obtiene que el programa ha obtenido un nivel alto de 

funcionamiento, sin embargo, su papel como un instrumento de política ambiental es 

deficiente para generar una transformación de las empresas participantes. 

Por otro lado, Calderón (2016), dentro de su diseño de un sistema de gestión para 

demostrar la Carbono Neutralidad, señala dentro de sus recomendaciones la 

importancia de desarrollar “campañas de sensibilización y capacitar al personal en 

temas ambientales mediante charlas y talleres, que les permita comprender los cambios 

que van a ser implementados por la empresa en búsqueda de la Carbono Neutralidad.” 

(p. 39). 

En los informes del MINAE del total de emisiones de carbono de Costa Rica para el 

año 2014, Diéguez (2018) menciona que el 36% corresponde al sector de transporte, 

así mismo el autor señala que Informes Estado de la Nación 2010, resalta que para ese 

año la huella de carbono por persona creció un 117%, situación alarmante ya que se 

muestra que un 70.6% corresponde a emisiones de hidrocarburos. Así mismo el 

MINAE (2014), menciona que, de seguir los patrones de crecimiento de las emisiones 

de carbono en el país, para el año 2021 la cantidad de emisiones a nivel nacional 

alcanzarían aproximadamente las 21.6 millones de toneladas de carbono. 

Por otro lado, Fernández (2018), en su propuesta de educación ambiental dirigida a 

promover los huertos escolares agroecológicos, menciona que la educación ambiental 

constituye un reto para los sistemas educativos debido a la situación actual tanto a nivel 

global como local, además que esta representa una plataforma para iniciar con el 

proceso de sensibilización sobre los riesgos y soluciones en temas de salud y ambiente, 

integrando la información y la formación teórica práctica en el sistema educativo. 

Finalmente, Brenes (2018) en su propuesta socioeducativa ambiental para la gestión 

integral de residuos sólidos, menciona que “los procesos socioeducativos propios de la 

educación no formal pueden impulsar los cambios de comportamientos positivos en 

diversas poblaciones en beneficio del ambiente y de la salud” (p. 156), los cuales se 

llevan a cabo mediante actividades educativas o formativas con el fin de mejorar las 
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condiciones de vida de las poblaciones para cambiar, además los procesos 

socioeducativos continuos fortalecen los conocimientos, capacidades, 

comportamientos y valores ambientales de las personas. Además, resalta que la 

educación ambiental no formal es una herramienta adecuada para trabajar diversos 

temas relacionados con la salud de diferentes poblaciones, ya que esta es flexible y se 

adapta a las necesidades de formación que las personas tienen al respecto, conforme a 

las capacidades que poseen y la realidad en la que se desenvuelven. 

3.2. Fundamento teórico de la investigación  

Este proyecto final de graduación se desarrolló en el marco de la Administración de la 

Educación No Formal, por lo que dentro de este apartado se busca contextualizar dicho 

campo, sus características, entre ostros aspectos necesarios para el presente trabajo. 

Además, a través de los procesos socioeducativos planteados en este proyecto se 

trabajó en potenciar competencias científicas para la sustentabilidad ambiental a través 

del Programa Carbono Neutral 2.0, a raíz de lo anterior se vuelve importante 

caracterizar el concepto no solo de competencias científicas sino además de tratar de 

explicar el programa Carbono Neutralidad.  

3.2.1. Administración de la Educación No Formal 

La educación es “una acción compleja y heterogénea, ya que presenta una considerable 

diversidad de procesos, agentes o instituciones” (Torres y Pareja, 2007, p. 14), lo que 

permite que se pueda llevar a cabo en cualquier entorno de la vida, dando respuesta a 

necesidades específicas o generales de un contexto determinado. Así mismo la 

educación se define como “un proceso humano y cultural complejo” (León, 2007, p. 

596), el cual permite dar una contextualización del entorno, la historia y diversos 

elementos propios de una región, cultura y sociedad.  

Por otra parte, existe una diferenciación de la educación, señalando así a la educación 

formal (EF), educación informal (EI) y la educación no formal (ENF), que, si bien están 

segmentadas según diversas características, estas se integran y se relacionan entre sí 

permitiendo el desarrollo integral de la persona.  
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Los criterios que permiten la diferenciación entre la educación formal, no formal e 

informal están basados principalmente en una clasificación según la duración del 

proceso educativo, la universalidad, la institución y la estructuración, además la 

educación formal se lleva a cabo de manera estructurada y organizada dentro de un 

sistema escolar. Por otro lado, la educación informal son todas aquellas experiencias 

que llevan a cabo dentro de procesos permanentes en la vida. Por último, la educación 

no formal se lleva a cabo de manera estructurada y organizada fuera de los contextos 

del sistema escolar, adaptándose a las necesidades del contexto para potenciar una 

transformación del entorno que favorezca las condiciones de vida de las personas (Soto 

y Espido, 1999). 

La educación no formal trabaja con poblaciones de diversas regiones geográficas y 

sectores económicos diferentes, con contextos socioculturales y económicos 

complejos, desde la planificación e implementación, hasta la evaluación de su acción, 

principalmente con los sectores sociales más vulnerables, pero sin excluir a los vastos 

grupos poblacionales (Luján, 2010).  

Así mismo la educación no formal cuenta con características propias, entre las cuales 

se resaltan los diversos propósitos en los que se puede desarrollar, los diversos agentes 

involucrados en el proceso, la gran variedad de contenidos y metodologías que se 

pueden abordar, los diferentes espacios y temporalidades en las que se puede trabajar 

y las posibilidades de financiamiento por parte de instituciones (Torres y Pareja, 2007). 

Con respecto a la gestión de la ENF permite establecer que, en todo proceso educativo 

que se desarrolle en este ámbito, se pueda realizar la detección de necesidades, la 

ejecución y la comprobación de los objetivos planteados, es necesario llevar a cabo 

principios de administración, que garantice el desarrollo supervisado, crítico y exitoso 

del proceso educativo no formal (Ramírez, 2009).  

En ese sentido gestionar un proceso educativo se refiere “a la forma a través de la cual 

un grupo de personas establece objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las 

fuerzas, los recursos humanos, técnicos y económicos.” (Huergo, 2004, p. 3). Además, 
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la gestión “implica también una concepción y una práctica respecto del poder, de la 

administración y la circulación del mismo y de las formas de construir consensos y 

hegemonías dentro de una determinada organización o institución.” (Huergo, 2004, p. 

3). 

Por último, para la gestión de la ENF, se aplicará el ciclo administrativo, el cual 

Ramírez (2009) define como “ejecución de las funciones administrativas pueden 

observarse como un proceso que se desarrolla con una secuencia lógica: se toman 

decisiones, se programan, se comunican, se controlan y se evalúan.” (p. 158). Según el 

autor el ciclo administrativo consta de las siguientes fases: programación, 

comunicación, control, evaluación y toma de decisiones. 

3.2.2. Procesos socioeducativos 

Por lo señalado anteriormente con respecto a la ENF, se puede afirmar que, al trabajar 

con grupos de personas en diversos contextos y niveles educativos, los espacios 

desarrollados se gestan bajo procesos socioeducativos, permitiendo impactar 

positivamente la vida de las personas involucradas.  

En ese sentido Méndez (2002), menciona que los procesos socioeducativos buscan una 

acción transformadora mediante estrategias en donde participen los diferentes sujetos, 

en acciones individuales y colectivas, partiendo de la profundización del conocimiento 

de realidades cotidianas de las personas, lo cual  

facilita la posibilidad de tomar conciencia de las contradicciones sociales y 

asumir el reto de buscar alternativas que promuevan el empoderamiento y la 

capacidad de las personas para organizarse, movilizarse, interactuar, 

sensibilizarse, establecer compromisos, buscar su propia sabiduría emanada de 

sus historias de vida y su propia cultura (p. 75), 

utilizando un modelo que conlleva a la construcción de redes y alianzas de solidaridad. 

La gestión socioeducativa tiene como principio “tratar con otros seres humanos 

capaces, inteligentes, con conocimientos de su cotidianidad y que merecen respeto 
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sincero; no son objeto de conocimiento, sino sujetos de acción conjunta” (Méndez, 

2002, p. 77). Así mismo la gestión se construye a partir de las relaciones entre el 

docente y los estudiantes, además las dinámicas que se llevan a cabo explican los 

procesos de aprendizaje; también “implica el manejo disciplinario, las concepciones de 

aprendizaje, de enseñanza y de evaluación”. (Solano, 2005, p. 56) 

Una propuesta socioeducativa según Cieza (2010, p. 124), no sólo se caracteriza por 

los objetivos de aprendizaje sino también de algunas premisas necesarias e 

indispensables, las cuales son: administración autonómica y local, consenso de la 

comunidad educativa del Centro, colaboración, conformidad y acuerdo de y con las 

instituciones, agencias y organizaciones comunitarias implicadas y formación de 

profesores y estudiantes en clave comunitaria. 

3.2.3. Educación ambiental no formal 

Tal como se evidenció en párrafos anteriores la educación no formal puede ser 

desarrollado en una gran diversidad de ámbitos, y desarrollarse por lo tanto con una 

gran diversidad de grupos de personas, para abordar problemáticas que afectan 

directamente su calidad de vida, tal como es el caso de la problemática del ambiente, y 

es por esta razón que se vuelve indispensable caracterizar la educación ambiental no 

formal. 

En ese sentido, la educación ambiental (E.A) se caracteriza por ser “un proceso 

educativo que propone la relación del hombre con su entorno natural y artificial 

incluyendo la relación de la población, la contaminación, la distribución y agotamiento 

de los recursos, la tecnología, el transporte y la planificación rural.”  (Aguilera, 2018, 

Desarrollo, párr. 3) 

La educación ambiental tuvo su origen en el ámbito de la educación no formal, en una 

época caracterizada por cambios sociales, políticos y culturales de gran trascendencia 

para el mundo, cuando a finales de los años setenta y principio de los ochenta surgen 

las primeras experiencias impulsadas por grupos ecologistas que buscaban un cambio 

de conciencia en el ser humano (López-Gómez y Bastida-Izaguirre, 2018, p. 3). 
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Es importante señalar que, en la década de los setenta, se dio la creación de diversos 

grupos ambientalistas, de manera que la educación no formal potenció “algunas 

experiencias pioneras en dotar a estos colectivos de una cierta dimensión educativa, a 

través de manifiestos, conferencias, etc.” (Novo, 1996, p. 78). Así mismo Novo (1996), 

establece que: 

Hay que crear muchos programas de E.A. para profesores y para educadores no 

formales (animadores socioculturales, educadores de adultos, miembros de 

ONG ́s), porque cada vez que formamos a una de estas personas estamos 

desarrollando un efecto multiplicador de enorme importancia y consistencia. 

(p. 82) 

La educación ambiental requiere plantearse una serie de objetivos, requiere de claridad 

en su enfoque, estos pueden ser diseñados y operar de tal manera que se dediquen a 

facilitar conocimiento a las personas sobre diversos temas ambientales, o busquen crear 

conciencia en la población para que ésta pueda llevar a cabo acciones que le permitan 

enfrentar las problemáticas ambientales a las que están expuestas (Reyes, 2010).  

Por otro lado, se establece que las actitudes ambientales son resultado de la 

predisposición hacia acciones a favor del ambiente, las cuales se pueden definir desde 

la psicología ambiental como “los sentimientos favorables o desfavorables que se 

tienen hacia alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él” 

(Holahan, 1991, p. 15; citado por Álvarez y Vega, 2009, p. 247).  

En ese mismo sentido Álvarez y Vega (2009), señalan que cuando las personas están 

debidamente informadas sobre las problemáticas ambientales, tienen conductas 

ambientalmente responsables, esto debido a que se encuentran motivadas y se ven 

capaces de generar cambios, como estos no les generará dificultades importantes, están 

convencidos de la efectividad de su acción. Sin embargo, el incremento de la 

sensibilidad social hacia la mejora y defensa del ambiente, no se puede traducir en 

comportamientos específicos, ya que “alta concienciación respecto al medio ambiente, 
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por sí sola, no asegura la puesta en práctica de comportamientos ecológicos 

responsables” (Álvarez y Vega, 2009, p. 248). 

En ese orden de ideas, los autores mencionan que algunos de los factores que influyen 

en las actitudes ambientalmente responsables son: contextuales (valoración coste-

beneficio de la acción, influencia de la publicidad), psicosociales (características 

disposicionales y valores), sociodemográficos (género, edad, nivel de estudios, 

religión, ideología política, estatus socioeconómico, lugar de residencia), cognitivos 

(conocimientos sobre el ambiente), de intervención (conocimientos que poseen las 

personas acerca de lo que pueden hacer para reorientar su conducta y su capacidad para 

ejecutar las posibles estrategias a seguir para solucionar un problema ambiental 

concreto).  

Por otra parte, la educación ambiental debe enfocarse en la capacitación para la acción, 

proporcionarles tres tipos de saberes a las personas, las cuales son: saber-hacer 

(conocimientos e información que permitan conocer el carácter complejo del ambiente 

y el significado del desarrollo sostenible), saber-ser (sensibilización y concienciación 

sobre la necesidad de lograr un modelo de desarrollo y sociedad sostenibles), saber-

actuar (proporcionar una formación en aptitudes que permita diagnosticar y analizar 

las situaciones, propiciando una actuación y participación, responsable, eficaz y estable 

a favor del desarrollo sostenible). Esto con el fin de lograr el compromiso, la 

motivación, la actuación y participación de las personas a favor del desarrollo 

sostenible (Álvarez y Vega, 2009).  

Álvarez y Vega (2009), plantean una estrategia didáctica, investigativa y de carácter 

constructivista, para el desarrollo de conductas sostenibles, basado en un enfoque 

orientado a la solución de las problemáticas ambientales, que requiere de una 

aproximación positiva a la toma de decisiones en conjunto, respeto por la democracia 

y una comprensión de los procesos de participación; dicha estrategia incluye las 

siguientes fases: selección de la problemática ambiental, formulación del problema: las 

personas deben ser conscientes de la existencia del problema.   
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3.2.4. Carbono neutralidad para la sustentabilidad ambiental 

La educación ambiental no formal permite el desarrollo de varias estrategias que 

permiten trabajar desde varios ejes, siendo uno de ellos el desarrollo de programas 

enfocados en la sustentabilidad ambiental y en mejorar la calidad del ambiente, por lo 

tanto, en este apartado se explicará las características de la sustentabilidad ambiental y 

las características generales del programa Carbono Neutralidad.   

Con respecto a la sustentabilidad ambiental, Leff (2000, citado en Gómez, 2014), 

menciona que está:  

Basada en una racionalidad ambiental que lleve a repensar la producción y 

generar una reorganización de la producción basada en el potencial productivo 

de la naturaleza, el poder de la ciencia y la tecnología modernas, y los procesos 

de significación que definen identidades culturales y sentidos existenciales de 

los pueblos en formas diversas de relación entre los seres humanos y la 

naturaleza (p. 133). 

Además, la sustentabilidad ambiental busca que la sociedad vuelva a apropiarse de los 

recursos naturales desde una identidad autóctona, plural es decir bajo diversos códigos 

culturales, “puesto que las construcciones culturales son las que regulan la extracción 

y empleo de los recursos por parte de los individuos que componen la sociedad para 

satisfacer sus respectivas necesidades” (Gómez, 2014, p.134). 

Por otra parte, Achkar (2005) establece cuatro dimensiones para la sustentabilidad, 

entre las que menciona la dimensión físico-biológica la cual relaciona la preservación 

de la biodiversidad, los ciclos naturales y la complejidad propia de los ecosistemas, la 

segunda es la dimensión social la cual busca la distribución equitativa de los recursos 

naturales entre las diferentes culturas y grupos, así como también entre diferentes 

generaciones, la tercera es la dimensión económica en la se incluyen las diversas 

actividades económicas integrando en esta la producción, distribución y el consumo de 

diferentes bienes y servicios, la cuarta y última dimensión es la política la cual se refiere 

a la participación de las personas en la toma de decisiones individuales o colectivas.  
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Específicamente dentro de la dimensión política se encuentra el programa Carbono 

Neutralidad (C-Neutralidad), el cual se refiere a un procedimiento que busca establecer 

mediante indicadores cuantitativos la liberación de emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) mediante la medición de la huella de carbonos, este programa busca además 

reducir dichas emisiones a través de actividades concretas, así como también la 

compensación de aquellas emisiones restantes. Este programa busca principalmente la 

identificación del avance de cada uno de los objetivos propuestos, así como también 

poder establecer un listado de aquellas acciones a nivel nacional como institucional que 

permitan alcanzar la C-Neutralidad, además de identificar diversas políticas 

gubernamentales para este fin (Granados, 2013). 

La norma utilizada para poder monitorear y demostrar el programa C-Neutralidad, es 

mediante la “Norma para demostrar la Carbono Neutralidad” del Instituto de Normas 

Técnicas de Costa Rica (INTECO), cuyo número es INTE 12-01-06:2011, el cual 

permite que las entidades que desarrollan este programa puedan medir la huella de 

carbono institucional, estableciendo si se ha reducido o no las emisiones de carbono y 

si se han compensado las emisiones residuales. Es necesario mencionar que esta norma 

se rige mediante un marco internacional para poder establecer una verificación por 

parte de una organización acreditada ante el Ente Costarricense de Acreditación, y 

dicha entidad es la que se encarga de dar seguimiento y estudio de los diversos procesos 

de análisis del programa C-Neutralidad (Granados, 2013).  

3.2.5. Competencias científicas  

Ante lo expuesto anteriormente, el poder establecer conceptos significativos y 

habilidades para el cuido del ambiente, y que los conocimientos adquiridos tengan real 

transcendencia en la vida de las personas, puedan establecer conductas replicables en 

cualquier ámbito de su vida y que con esto se mejore la calidad de vida de ellos mismos 

y de las personas a su alrededor, tal como es el objetivo de la ENF. 

Las competencias surgen a partir de la década de los setenta, como una respuesta a las 

diversas necesidades de productividad y competitividad, buscando una manera de 

establecer una ventaja laboral en los trabajadores, de manera que estas competencias 
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les permitan a las personas ser idóneas para el puesto que desempeñan. Así mismo las 

competencias permiten establecer parámetros de evaluación de desempeño, selección, 

priorización para planes de capacitación, entre otros.  

En ese sentido, existen diferentes modelos para determinar las competencias entre los 

cuales se menciona el modelo conductual, el cual se centra en el desempeño superior 

de los trabajadores, de manera que influencia positivamente las labores de la 

organización y se estudia principalmente por el logro de objetivos y resultados; el 

modelo funcional, toma en cuenta los diferentes referentes teóricos, así como la 

capacidad que tienen las personas para poder dominar las funciones inherentes a su 

cargo; el modelo constructivista, analiza las relaciones existentes entre los trabajadores 

y su entorno, por lo tanto determina la capacidad que tiene el trabajador de resolver 

problemáticas de diversa índole en su puesto de trabajo (Becerra y Campos, 2012).  

Becerra y Campos (2012) clasifican las competencias según su modelo educativo, por 

lo que se incluyen las competencias científicas dentro de las competencias del modelo 

constructivista, ya que éstas buscan la relación entre las personas y su entorno, y “se 

centra en las actitudes y la conducta asociadas con el conocimiento, habilidad y 

destrezas en conjunto.” (p. 19).  

Es a raíz de lo mencionado anteriormente, se define que una competencia científica es 

“la capacidad de establecer un cierto tipo de relación con las ciencias.” (Hernández, 

2005, p. 1). Así mismo las competencias científicas se pueden desarrollar por varios 

motivos, entre los que se resalta la intencionalidad de producción de conocimientos 

científicos, de manera que se busca desempeñarse en diversas áreas de las Ciencias, 

por otra parte, estas se pueden desarrollar competencias científicas para poder tener los 

conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para la solución de problemas y la 

construcción de representación de diversos fenómenos (Hernández, 2005). 

Además, Hernández (2005) señala que: 

El ciudadano de hoy requiere una formación básica en ciencias si aspira a 

comprender su entorno y a participar en las decisiones sociales. La enseñanza 
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de las ciencias es parte esencial de la formación de ese ciudadano. Se trata de 

desarrollar en la escuela las competencias necesarias para la formación de un 

modo de relación con las ciencias (y con el mundo a través de las ciencias) 

coherente con una idea de ciudadano en el mundo de hoy. (p. 2). 

En resumen, la Administración de la Educación No formal, en conjunto con elementos 

de la educación ambiental-no formal, permiten dentro de procesos socioeducativos que 

se lleven a cabo, utilizar herramientas de recolección de información en fases 

diagnósticas, de desarrollo, y de evaluación, necesarias para poder abordar una 

problemática de manera más contextualizada. Permitiendo así incluir necesidades 

propias desde la individualidad, colectividad e institucionalidad, y de esta manera 

potenciar, por medio de competencias científicas, aprendizajes significativos y 

duraderos para la sustentabilidad ambiental, a través del Programa Carbono Neutral 

2.0.  

3.3. Planteamiento del problema de investigación 

A raíz de lo planteado en el apartado del Marco teórico se vuelve indispensable generar 

espacios socioeducativos donde abordar la problemática ambiental actual, en los 

cuales, por medio de diversas metodologías integrales guiadas con pautas establecidas 

desde la Administración de la Educación No Formal, se logre la sensibilización y 

cambio de actitudes. Es por lo anterior que la pregunta de investigación que orienta 

este Trabajo Final de Graduación es:  

¿Cómo contribuye la Administración de la Educación No Formal en la 

construcción de un proceso socioeducativo que potencie competencias científicas 

para la sustentabilidad ambiental a través del Programa Carbono Neutralidad, en 

la empresa Inversiones CKM de Frailes? 
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4. Objetivos de investigación 

4.1. Objetivo general 

Gestionar una propuesta socioeducativa en el marco de la Administración de la 

Educación No Formal, para potenciar competencias científicas en la empresa 

Inversiones CKM de Frailes, sobre sustentabilidad ambiental, a través del 

Programa Carbono Neutralidad, 2020-2021. 

4.2. Objetivos específicos 

● Identificar las necesidades de formación, así como las capacidades del personal 

de la empresa Inversiones CKM de Frailes, con respecto al Programa de 

Carbono Neutralidad.  

● Diseñar una propuesta socioeducativa ambiental que potencie las competencias 

científicas para la sustentabilidad ambiental a través del Programa Carbono 

Neutralidad. 

● Implementar un proceso socioeducativo de la educación ambiental para la 

sustentabilidad ambiental. 

● Evaluación de la implementación de la propuesta socioeducativa en el marco 

de la Administración de Educación no Formal. 
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5. Estrategia metodológica  

5.1. Paradigma 

Este TFG parte del paradigma Interpretativo o Constructivista, específicamente el 

Naturalista, el cual “tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el 

interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc.” (Ricoy, 

2006, p. 7). El paradigma Naturalista según Pérez (citado en Ricoy, 2006) se caracteriza 

por ser:  

Una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de hechos 

observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del 

propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad 

de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los procesos 

desde las propias creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la 

investigación es la construcción de teorías prácticas, conFiguradas desde la 

práctica. (p. 17) 

Con base a lo mencionado anteriormente, el paradigma naturalista, permitió establecer 

herramientas necesarias desde la educación no formal para comprender las 

características del contexto relacionados con la empresa, con respecto a la C-

Neutralidad, por lo tanto, se logró establecer las necesidades tanto de Inversiones CKM 

de Frailes, como de los trabajadores de la pequeña empresa acerca de la propuesta 

socioeducativa que se llevó a cabo en este proyecto.  

Además, el paradigma Naturalista posibilitó en este proyecto, hacer una relación entre 

la realidad del contexto de la empresa con el desarrollo de competencias para la 

sustentabilidad ambiental, por lo que se pudo establecer un análisis a profundidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se elaboró en el marco de este trabajo. Por otro 

lado, este paradigma facilitó establecer una relación natural con los participantes en el 

proceso que se abordó sin que éste fuera intrusivo en la empresa y su dinámica. (Taylor 

y Bodgan, 1987).  
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Así mismo a través de este paradigma  no solo logró relacionar la C-Neutralidad con la 

empresa y características propias de la misma, sino además poder analizar el proceso 

de elaboración y aplicación de la propuesta socioeducativa con la realidad y cambios 

que surgieron a partir del COVID-19 en la sociedad y en la pequeña empresa 

constructora, ya que uno de los campos económicos costarricenses afectados por la 

pandemia, fue el sector construcción (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), 2021).  

5.2. Enfoque o perspectiva de investigación 

El enfoque de este proyecto fue cualitativo, en complementariedad con el enfoque 

cuantitativo. Un estudio cualitativo surge al aplicar una metodología orientada a captar 

el origen, el proceso y la naturaleza de los significados que las personas le dan a su 

realidad; es decir, se orienta a comprender las percepciones subjetivas de los sujetos 

participes del estudio, así como de interpretar su contexto social (Ruiz, 2012, pp. 15 - 

16). 

En este proyecto fue necesario conocer las necesidades en cuanto al Programa Carbono 

Neutralidad, por lo que se recurrió al modelo cualitativo, permitiendo captar y 

reconstruir el significado de los hechos, a través de la observación, y aplicación de 

técnicas de recolección de datos como las entrevistas, la observación, por medio de 

talleres participativos, entre otros. La forma de captar la información en este tipo de 

estudios es flexible y menos estructurada (Ruiz, 2012, p. 23). 

Este enfoque se caracteriza según Mesías (s.f., párr. 6) por ser “descriptivo, inductivo, 

holístico, fenomenológico, estructural- sistémico y ante todo flexible, destaca más la 

validez que la replicabilidad, trata ante todo de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades y su estructura”. Para complementar el enfoque cualitativo, se utilizó el 

enfoque cuantitativo, ya que se obtuvieron datos a través de mediciones y principios 

de las ciencias exactas, buscando una descripción neutra y objetiva de la realidad 

estudiada (Monje, 2011).  Por otro lado, el enfoque cuantitativo brindó la posibilidad 

de delimitar claramente categorías de análisis importantes para poder ampliar la 

información recolectada a través de los instrumentos que se utilizaron.  
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Es importante mencionar que el poder trabajar con aspectos complementarios tanto del 

enfoque cuantitativo como del cualitativo, permitió que durante la realización de este 

trabajo se identificarán aspectos propios tanto de las dinámicas de la empresa 

relacionadas con los objetivos planteados, así como de realidades donde están 

implícitas tanto, situaciones sociales propias del entorno de la empresa como realidades 

subjetivas de las personas participantes del proceso de este TFG.  

5.2. Método 

El método seleccionado para este TFG fue la Investigación Acción, este método según 

Colmenares y Piñero (2008) es “una herramienta metodológica heurística para la 

comprensión y transformación de realidad educativa, mejorar su comprensión y al 

mismo tiempo lograr su transformación” (p. 99), además “se generan espacios por y 

entre los actores sociales para el diálogo, la reflexión y la co-construcción del 

conocimiento sobre los diferentes problemas que puedan afectar los actos y prácticas 

educativos dentro y fuera del aula” (p. 99). 

La investigación acción es un proceso participativo y colaborativo de autorreflexión 

inmerso en un contexto socioeducativo, cuyo objeto de estudio es “explorar los actos 

educativos tal y como ocurre en los escenarios naturales” (Colmenares y Piñero, 2008, 

p. 105), con la finalidad de mejorar la práctica y su comprensión en los contextos en 

los que se realiza; todas las personas (actores sociales e investigadores) que son parte 

del proceso de investigación son denominados investigadores, aunque no sean 

profesionales. 

Se debe tener en cuenta que la investigación acción no es lo que habitualmente 

hace un profesor cuando reflexiona sobre lo que acontece en su trabajo; como 

investigación, se trata de tareas sistemáticas basadas en la recolección y análisis 

de evidencias producto de la experiencia vivida por los actores o protagonistas 

educativos que participan en el proceso de reflexión y de cambio. Siendo una 

metodología que se enmarca en el enfoque cualitativo se utilizan técnicas de 

recogida de información variada, procedente también de fuentes y perspectivas 

diversas y que ayuden a conocer mejor tanto la situación problema como los 



   
 

26 
 

desplazamientos más significativos que están ocurriendo en las secuencias de 

acciones de modificación. (Colmenares y Piñero, 2008, p. 107) 

La investigación acción trabaja sobre tres etapas del cambio social: descongelamiento, 

movimiento, recongelamiento. Cuyo proceso consiste en: la insatisfacción del estado 

actual; identificación y selección de problemáticas; formulación y selección de 

hipótesis; ejecución de la acción y evaluación de los efectos de la acción (Vidal y 

Rivera, 2007). 

5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para la realización de este TFG fue necesario recurrir a diferentes maneras y 

procedimientos de recolección de la información. A continuación, se detallan las 

técnicas e instrumentos que se elaboraron y aplicaron en este proyecto.  

Antes de describir las técnicas e instrumentos, es importante señalar que la principal 

fuente de información fueron los trabajadores de la empresa Inversiones CKM de 

Frailes, a partir de un proceso diagnóstico participativo, complementado con 

entrevistas y cuestionarios en los que se determinaron sus necesidades con respecto a 

la C-Neutralidad. A partir de la información obtenida se elaboró la propuesta 

socioeducativa. La población a la cual estuvo dirigida la propuesta socioeducativa, 

fueron adultos, en su totalidad 14 personas que laboran en la empresa, con rango de 

edad entre los 20 a los 60 años. 

Enmarcado en el enfoque cualitativo que caracterizó este trabajo, se abordaron algunas 

técnicas características de este, tales como entrevista, observación, diagnóstico 

participativo y el taller plateado mediante la propuesta socioeducativa.  

5.3.1. Observación 

La utilización de la observación se caracteriza por ser un instrumento que permite 

identificar problemas, vinculaciones entre las personas y su entorno, así mismo permite 

describir contextos y las actividades que desarrolla un grupo de personas en específico 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esta técnica se desarrolló mediante una guía 

de observación que ayudó a determinar la dinámica empresarial.   

Cabe destacar que la observación si bien es cierto fue planteada dentro de este TFG, 

como un medio de obtención de información para la identificación  de diversos 

aspectos tales como el contexto de los trabajadores de la empresa en las construcciones, 

el manejo que los trabajadores le daban a los residuos sólidos, el aprovechamiento de 

la electricidad y agua en los lugares donde se realizaban trabajos, el nivel de 

involucramiento de los socios en cómo se trataban los residuos en los trabajos 

realizados, el tipo de materiales utilizados en las edificaciones y en qué medida estos 

eran amigables con el ambiente, por lo que se plateaba que al recopilar toda esta 

información, todos estos aspectos iban a dar una mayor justificación para poder 

plantear la propuesta socioeducativa.  

Sin embargo, debido al contexto provocado por la pandemia, la realización de la 

observación no pudo realizarse. Esto se debió a varios aspectos iniciando por la 

dificultad que representaba para nosotras como investigadoras el exponernos a 

aglomeraciones y el alto riesgo de contagio en el viaje a los lugares de las 

construcciones, ya que la empresa Inversiones CKM de Frailes S.A. desarrolla la 

totalidad de sus proyectos en la provincia de Guanacaste en los cantones de Nicoya, 

Nandayure y Hojancha, y durante el desarrollo este TFG también realizó trabajos en 

Limón específicamente en Hone Creek, esta situación aumentaba la exposición al virus 

imposibilitando el poder realizar la observación en los sitios de construcción.  

Otro factor que fue determinante en la no realización de la observación fue la cantidad 

de despidos que realizó la empresa durante los primeros meses del año 2021, esto a 

causa de la pausa laboral que tuvo la empresa durante varios meses a partir de la 

declaratoria de emergencia nacional en el mes de marzo del año 2021, situación que 

acrecentó las dificultades de concretar una visita de campo a algún proyecto de 

construcción ya que las mismas no se estaban realizando. Esto se vio reflejado en no 

poder aplicar este instrumento de recolección de información.   
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5.3.2. Entrevista 

Las entrevistas según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se definen como “como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 418). Las entrevistas 

que se utilizaron como instrumento, fue una entrevista semiestructurada compuesta por 

siete preguntas claves que facilitaron la determinación de las principales necesidades 

relacionadas con el Programa C-Neutral y también logró identificar el conocimiento 

que tenían las personas no solo con el Programa C-Neutral sino además con las fuentes 

de contaminación y acciones para disminuir y mitigar su efecto en el ambiente (Ver 

Anexo #2). 

En total se realizaron 7 entrevistas, de las cuales tres corresponden a trabajadores de la 

parte administrativa específicamente a la persona responsable del área contable, área 

de secretaria y la persona que se encarga de la gerencia de la empresa, por otra parte, 

cuatro de las entrevistas realizadas fueron aplicadas a personas socias de Inversiones 

CKM de Frailes.  

La realización de este instrumento fue mediante reuniones individuales por medio de 

la plataforma Zoom, buscando de esta manera disminuir el contacto físico y por lo tanto 

disminuir el riesgo de contagio tanto para la parte investigativa como la parte 

participante de este TFG. Durante la aplicación se realizaron grabaciones de voz ya que 

las personas entrevistadas no dieron su consentimiento de grabar su imagen, por lo que 

el registro y transcripción de las respuestas brindadas se hicieron de la manera apegada 

a lo expresado por las personas entrevistadas, evitando de esta manera todo sesgo por 

parte de las entrevistadoras dentro de las respuestas. 

5.3.3. Diagnóstico participativo 

El diagnóstico participativo, es una herramienta metodológica que se constituye como 

una opción posible de utilizar en el abordaje de asesorías educativas para el diagnóstico 

de necesidades que es realizada en conjunto los facilitadores con los participantes del 

proceso (Castro et. al, 2007), se realizó mediante una cartografía social (ver Anexo #3), 

la cual es un método de producción de mapas sociales colectivos, horizontal y 
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participativo, en conjunto con los trabajadores de la empresa Inversiones CKM de 

Frailes, en donde se identificó en conjunto cuales son las necesidades de la empresa 

con respecto a la C-Neutralidad.  

El diagnóstico participativo se realizó por medio de la plataforma Zoom con empleados 

y socios de Inversiones CKM de Frailes, teniendo un total de 13 personas participantes. 

Es importante señalar que el diagnóstico se realizó de manera virtual debido a varios 

factores tales como la dificultad tanto de concretar una reunión al inicio de este 

proyecto esto debido a temas laborales de las investigadoras y la poca posibilidad de 

concretar reuniones los fines de semana por parte de los empleados de la empresa, 

aunado a la pandemia debido al Covid-19 por lo que evitar aglomeraciones en un área 

cerrada era necesario para salvaguardar la salud de todos los que participarán en el 

diagnóstico participativo.  

Debido a que el diagnóstico se realizó de manera virtual se utilizó una pizarra en línea, 

específicamente Padlet, herramienta que facilitó la interacción de socios y empleados 

de la empresa y que ayudó en gran medida a la construcción de la cartografía propuesta, 

además que ayudó en la fluidez en la sesión de diagnóstico participativo desarrollado.  

5.3.4. Cuestionarios 

Los cuestionarios según lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

se entienden como “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir.” 

(p.2).  

El cuestionario fue dirigido a los trabajadores y socios de la empresa, de manera que 

ayudará a recopilar información dentro parte diagnóstica para la determinación de 

necesidades y como parte de la evaluación de la capacitación para poder elaborar una 

evaluación de los resultados obtenidos y poder determinar preliminarmente el 

desarrollo de competencias científicas enfocadas al cuido del medio ambiente (Ver 

Anexo #4). 

Los cuestionarios fueron aplicados a un total de 14 personas, donde participaron cinco 

socios y nueve empleados tanto albañiles como de la parte administrativa de la empresa 
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Inversiones CKM de Frailes S.A, y fueron aplicados a través de la plataforma de 

Google Forms, se utilizó esta plataforma ya que la vivienda de las personas encuestadas 

no coinciden en su mayoría en una misma localidad ya algunas personas viven en la 

provincia de Guanacaste, otros en la provincia de San José y algunos empleados 

localizados quienes participaron en un proyecto de la empresa en la zona de Honey 

Creek son oriundos de la provincia de Limón.  

La situación expuesta anteriormente con respecto a la pandemia, dificulto la 

movilización de nosotras como ejecutoras de este TFG, y la plataforma de Google 

Forms facilitó la distribución de este instrumento y por lo tanto la recolección de la 

información correspondiente.   

5.3.5. Talleres 

En el caso de los talleres, Cano (2012) los define como “las formas o maneras de 

organizar los procesos específicos de trabajo popular en función de situaciones 

concretas y objetivos particulares” (p. 2). El taller se elaboró a partir de las necesidades 

de la empresa Inversiones CKM de Frailes con respecto al programa C-Neutralidad, 

las cuales fueron identificadas en las entrevistas, cuestionarios y el diagnóstico 

participativo. Así mismo se desarrolló considerando las características de aprendizaje 

de los trabajadores de dicha empresa considerando los diversos niveles académicos 

alcanzados por las personas participantes, ya que muchos de los empleados cuya 

función es la construcción de las obras no concluyeron la primaria y otras personas 

concluyeron únicamente secundaria, y en contraste otros funcionarios y socios han 

optado por grados universitarios, esta información fue brindada por parte de la empresa 

al iniciar las primeras conversaciones para la realización de este TFG en la empresa. 

El taller fue desarrollado en una capacitación, elaborada en la plataforma digital de 

Google Classroom. Dicha capacitación está conformada de 7 módulos sobre la C-

Neutralidad, enfocados al desarrollo de competencias científicas para la 

sustentabilidad, los cuales se caracterizan por materiales de apoyo y al concluir la 

totalidad de los módulos se utilizó un estudio de caso y preguntas que facilitaron la 

aplicación de los conocimientos adquiridos.  
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Aunque el desarrollo de este proyecto fue elaborado bajo un enfoque cualitativo, la 

información se complementa mediante técnicas cuantitativas específicamente escalas 

para medir las actitudes y cuestionarios.  

Cabe señalar que el taller fue dirigido a los socios y a empleados de Inversiones CKM 

de Frailes, teniendo un total de 14 personas quienes realizaron los diferentes módulos 

de la capacitación elaborada. 

5.3.6. Escalas tipo Likert 

Así mismo, como parte de etapa de evaluación de la propuesta socioeducativa se utilizó 

la técnica de escalas para medir las actitudes, entendiendo que “una actitud es una 

predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 244). Esto se desarrolló mediante una 

escala tipo Likert, la cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p 245).  

Se realizaron dos escalas tipo Likert, una de ellas se aplicó tanto a los trabajadores al 

concluir el taller como a la parte administrativa de la empresa (Ver Anexo # 7), en la 

que se buscaba recopilar información sobre los recursos utilizados en el taller y posibles 

recomendaciones por parte de los participantes. Por otra parte, la segunda escala fue 

aplicada a una persona experta en Educación No Formal, la cual buscaba que la persona 

experta realizará una evaluación por juicio experto de la elaboración de la capacitación 

(Ver Anexo # 6 y Anexo # 7).  

5.4. Análisis 

Para el análisis de la información recopilada fue necesario establecer los 

procedimientos y técnicas que se emplearon durante la realización, en donde se aplicó 

el método cualitativo con complemento del método cuantitativo. 
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Como parte de las actividades que se llevaron a cabo para el análisis de los datos 

cualitativos de la información, se realizó una sistematización de experiencias de acción 

social, la cual consiste en una interpretación crítica de experiencias, que parte de su 

ordenamiento y reconstrucción, que explicita su lógica y sentido del proceso vivido: 

los factores que intervienen, cómo se relacionan y cómo se desarrolló. Esto produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de 

las experiencias vividas (saberes, sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas 

hacia el futuro con una perspectiva transformadora (Jara, 2012). 

Se desarrolló la triangulación de datos para el análisis, que “consiste en la verificación 

y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los 

diferentes métodos” (Benavides y Gómez-Restrepo, 2005, p. 121). Dado que en el 

proyecto se utilizaron diferentes herramientas y fuentes de información, se dotó al 

estudio de “rigor, profundidad, complejidad y permite dar grados variables de 

consistencia a los hallazgos” (Benavides y Gómez-Restrepo, 2005, pp. 123-124).  

Así mismo en el enfoque complementario cuantitativo, se crearon tanto Tablas de 

contingencia como gráficos, para poder establecer la relación de los datos obtenidos en 

los diferentes instrumentos aplicados en este TFG.  

Es importante señalar que para poder realizar el análisis de la información recopilada 

durante el proceso de este proyecto se crearon capítulos relacionados con cada una de 

las etapas desarrolladas. 

5.5. Alcances y Limitaciones 

El alcance de este TFG fue la identificación de necesidades de capacitación, 

elaboración y ejecución de una propuesta socioeducativa, así como su evaluación con 

el fin de potenciar las competencias científicas sobre la sustentabilidad ambiental a 

través del programa Carbono Neutralidad en la empresa Inversiones CKM de Frailes.  

Al abordar una metodología predominantemente cualitativa complementada con 

cuantitativa y desde la investigación acción, se trabajó con la opinión y percepción de 

las personas, lo cual tiene validez. Sin embargo, podrían existir sesgos, ya que muchos 
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de los datos que se requieren, fueron obtenidos a través de entrevistas y talleres 

participativos con los trabajadores de la empresa, los cuales pueden tener información 

incorrecta, también puede haber sesgo de memoria ya que pueden no recordar la 

información o confundirla. 

Además, al trabajar con un grupo cautivo, esto pudo ocasionar que los trabajadores 

tuvieran falta de interés en la temática, lo cual pudo provocar que estos no tuvieran una 

participación activa en el desarrollo de la propuesta. Por otro lado, se pudo dar el sesgo 

del entrevistador, ya que, al aplicar las entrevistas, se pudo caer en la recolección 

selectiva de los datos, ya sea de manera consciente o inconsciente (Scientific European 

Federation of Osteopaths, 2014, párr. 3). 

5.5.1. Virus SARS-COV-2 (COVID-19).  

Durante diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos relacionados con una 

nueva categoría de virus nombrado científicamente como SARS-COV-2, y conocido 

popularmente como Coronavirus o COVID-19. Este virus está relacionado con una 

serie de complicaciones a nivel de organismo tales como neumonías graves, vómitos, 

sangrados, desarrollo de fiebres, tos, inflamación en pulmones, lesiones a nivel 

cardiovascular, entre otros (Ciotti, et al., 2020).  

Los estudios científicos señalan que debido a las características biológicas del SARS-

COV, es considerado altamente infeccioso. Una de las principales razones por las 

cuales su tasa de contagio es tan elevada, se debe a que el Coronavirus, se transmite 

mediante las vías respiratorias a través de pequeñas partículas de saliva, por vía oral-

fecal, además de contacto con superficies inanimadas contaminadas, por lo que al tener 

contacto con estas superficies las personas pueden infectarse al tocarse los ojos, nariz 

o boca; señalando además que los infectados confirmados pueden o no presentar 

síntomas (Pérez, Goméz y Dieguez, 2020). 

A raíz de lo mencionado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en el año 2020 declara pandemia mundial debido al COVID-19, ya que se estaba 

presentando una expansión internacional del virus (Zhao, 2020). La OMS a través de 
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su declaratoria emitió una serie de protocolos y disposiciones para la prevención de 

casos positivos de COVID-19, esto como una manera de disminuir la tasa de contagios 

a nivel mundial. Entre las medidas dispuestas por la OMS se puede mencionar: el uso 

de mascarillas, distanciamiento social, cierre de lugares públicos y de instituciones 

públicas, lavado constante de mano, evitar lugares cerrados y aglomerados, aislamiento 

de casos sospechosos y positivos, entre otros (Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2021). 

En ese mismo sentido el Gobierno costarricense realizó una serie de intervenciones 

para abordar la pandemia del COVID-19, tales como paso restringido a turistas, 

protocolos para la vigilancia epidemiológica, así como una guía dirigida a centros de 

trabajo tanto públicos como privados esto para desarrollar acciones para la mitigación 

y prevención del COVID-19 y garantizar el óptimo funcionamiento de las empresas y 

por lo tanto garantizar la integridad no solo de los trabajadores sino también de los 

empleadores (Gutiérrez y Gamarra, 2021).  

Este último punto es de suma importancia ya que la empresa constructora en la que se 

desarrolló este proyecto tuvo que ejecutar una serie de medidas sanitarias exigidas de 

ley tales como garantizar la menor cantidad de personas presentes en los lugares donde 

se estaban realizando obras, horarios escalonados de entrada y salida para evitar 

aglomeraciones, implementación de lavamanos y presencia permanente de 

implementos de desinfección y limpieza (Ministerio de Salud Costa Rica, 2020).  

Por otra parte, la empresa CKM de Frailes, es una microempresa por lo que es 

catalogada dentro de los emprendimientos PYMES, en ese sentido Préstamo, Cordero 

y Zúñiga (2021), establecen que producto de la Pandemia las PYMES se han visto 

amenazadas, ya que sus ingresos han disminuido drásticamente poniendo en peligro la 

sustentabilidad económica de las mismas, viéndose reflejado no solo en la disminución 

de jornadas laborales, sino además en la suspensión de contratos de trabajo. Además, 

mencionan que uno de factores directos de la afectación a las PYMES es la falta de 

recursos destinados a mitigar los gastos financieros relacionados con riesgos, situación 
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que le dificulto a este sector prepararse para los cambios que ocasionó la Pandemia no 

solo en nuestro país, sino a nivel mundial.  

Debido a la situación expresada anteriormente, la empresa en la que se estaba 

desarrollando este TFG se vio obligada a suspender los procesos de construcción y 

posponer el inicio de trabajos ya que la al verse disminuido el trabajo los empleados 

con los que contaba la empresa se vio disminuida drásticamente, situación que afecta 

intrínsecamente en el aspecto emocional no solo trabajadoras sino también de los 

empleadores.  

En ese mismo sentido, la aparición del virus SARS-COV-2 no solo afecta a la sociedad 

en el sector salud y económico, sino que además repercute directamente en la salud 

emocional y mental de las personas y psicosocial. Esto debido a que las consecuencias 

evidenciadas en el aumento de la tasa de desempleo, baja en los ingresos mensuales 

familiares, el estrés provocado por los extensos periodos de confinamiento, 

disminución de horas laboradas refleja una mayor cantidad de personas que no pueden 

acceder a los servicios básicos, el aumento en la dificultad de poder conseguir los 

alimentos de la canasta básica y pago de las obligaciones financieras de las personas 

(Becerra, Eslava y Isaacs, 2020). 

Lo anterior, aunado con la inseguridad del futuro, el cambio en la rutina diaria, 

ocasionan consecuencias que se ven reflejadas en relaciones familiares, afectación 

directa en el rendimiento laboral, cambios en el comportamiento, cambios en estilos de 

vida, aparición de síntomas relacionados con altos niveles de estrés e incertidumbre 

producto de la Pandemia de COVID-19. Todos estos factores se ven evidenciados en 

muchas personas comenzaron a presentar periodos de descanso poco placenteros 

pudiendo ocasionar problemas profesionales derivados de los factores mencionados 

(Pulgarin, Salamanca y Manrique, 2020). 
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6. Consideraciones éticas 

Con el fin de respetar y proteger las personas participantes de este proyecto, este TFG 

fue basado en los siguientes tres principios: respeto a la privacidad, respeto a la 

autonomía y finalmente el principio de beneficencia y no maleficencia.  

6.1. Respeto a la privacidad 

La información obtenida durante la implementación de este TFG con la empresa 

Inversiones CKM de Frailes, es de carácter privado y está respaldada por el artículo 10 

de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, 

Ley nº 8968 (Tribunal Supremo de Elecciones, s.f.). Este artículo indica que se deben 

de adoptar medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos y evitar su alteración, destrucción, pérdida, entre otros, además, 

se debe proteger la información obtenida con secreto profesional aún después de la 

finalización del estudio.  

6.2. Respeto a la autonomía 

La autonomía es uno de los principios fundamentales en toda investigación o proyecto 

que involucre seres humanos, ya que para participar las personas deben estar en la 

capacidad legal total para hacerlo sin intervención de cualquier elemento de fuerza, 

fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; según el punto uno 

del código de Nuremberg (Mainetti, 1989), las personas participantes debieron dar su 

consentimiento para participar en el proyecto, la participación fue voluntaria y se les 

pidió leer y firmar un consentimiento informado, las personas participantes tuvieron 

suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que 

tomaran una decisión consciente, recayendo, esta responsabilidad sobre quienes 

dirigieron el proyecto. 

6.2.1. Consentimiento informado  

Para poder realizar las actividades propuestas en la empresa era fundamental presentar 

e identificar el proyecto de TFG de la Universidad de Costa Rica. Por lo cual se brindó 
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una introducción a las personas sobre el fin de este para que pudieran comprender la 

relevancia del aporte brindado desde la Universidad a la sociedad. Para dicho fin se 

utilizó un formulario, en donde se colocó la información completa sobre el proyecto de 

TFG, los datos de contacto, teléfonos e información relevante sobre las actividades a 

realizar. El consentimiento debe ser extendido antes de la realización de cualquier 

actividad en la empresa y contar con la firma de las personas participantes (Ver Anexo 

# 1). Del mismo modo, para tomar fotografías durante las actividades, se solicitó la 

autorización de las personas presentes. 

6.3. Principio de beneficencia y no maleficencia  

Con este principio se pretende hacer, producir, o realizar el bien y por ende la 

beneficencia. Cabe destacar, que la población participante del proyecto obtuvo un 

beneficio directo, por medio del conocimiento de los resultados obtenidos con este 

trabajo final de graduación, ya que la misma se convierte en información útil en 

relación con posibles acciones que se tomen sobre el tema. Los resultados obtenidos 

del análisis de la información recabada fueron presentados y entregados a los 

funcionarios de la empresa Inversiones CKM de Frailes. 
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7. Contextualización de CKM de Frailes, S.A. 

Este Trabajo Final de Graduación se desarrolló en la empresa Inversiones CKM de 

Frailes, S.A., por lo que en este apartado se contextualiza información referente a la 

empresa, mencionando aspectos tales como su historia, sus antecedentes, su 

conformación, misión, visión y otros datos relevantes para la elaboración, desarrollo y 

evaluación de la propuesta socioeducativa. 

7.1. Historia de la empresa 

Inversiones CKM de Frailes, S.A., es un pequeño emprendimiento familiar que inició 

en febrero del 2007, en la localidad de Frailes de Desamparados, de la provincia de San 

José. La empresa comenzó realizando contratos de mantenimiento de carreteras en la 

zona de Nicoya, Guanacaste, y como parte de la evolución de la empresa incursionaron 

en el campo de la construcción de obra gris (CKM de Frailes S.A, 2019).  

Tal y como se indicó anteriormente, la empresa tiene aproximadamente doce años de 

experiencia, debido a que cuenta con la experiencia de trabajos bajo la contratación de 

entidades tanto públicas como privadas, en contrataciones directas e indirectas, 

realizándose trabajos tanto en mantenimiento de carreteras como en construcción de 

obra gris y obras civiles, así como trabajos privados en la construcción de casas de 

habitación en la zona de Guanacaste (CKM de Frailes S.A, 2019). 

7.2. Misión de la empresa  

La empresa tiene como misión:  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de 

finalizado el proyecto contratado, dando cumplimiento a los estándares de 

calidad, compensando a nuestros clientes por medio de la exigencia en el 

control de calidad de los trabajos finalizados. (Inversiones CKM de Frailes S.A, 

2019. p. 3) 
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7.3. Visión de la empresa 

La empresa tiene como visión: 

Lograr que todo nuestro personal se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a 

nuestra organización, fomentando el control y la calidad en el servicio, buscando 

siempre dar más de sí mismos y con esto lograr la satisfacción de nuestros 

clientes, siendo así una empresa diversificada e integrada, comprometida a crear 

y fomentar el valor de la innovación para dar una respuesta positiva a las nuevas 

necesidades sociales. (Inversiones CKM de Frailes S.A, 2019. p. 3) 

7.4. Conformación de la empresa 

La empresa se encuentra compuesta por una asamblea de socios, un administrador de 

proyectos, un contador, un asistente en contabilidad, una secretaria, un ingeniero civil, 

ingeniero eléctrico, ingeniero informático y 13 trabajadores de campo, los cuales son 

contratados según la disponibilidad de proyectos. 

A continuación, se presenta el organigrama de Inversiones CKM de Frailes S.A. 

 
Figura  1. Organigrama de la empresa Inversiones CKM de Frailes S.A. Fuente: Inversiones CKM de 

Frailes S.A., 2019. 

 

Gerente de 
proyectos y 
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8. Necesidades de formación y capacidades del personal de la empresa Inversiones 

CKM de Frailes, con respecto al Programa de Carbono Neutralidad 

Con el fin de determinar las necesidades de formación y las capacidades del personal 

de la empresa Inversiones CKM de Frailes S.A. relacionadas con el Programa C-

Neutralidad, se llevaron a cabo inicialmente entrevistas, donde como se mencionó en 

el apartado metodológico se le aplico tanto a socios como a los colaboradores, por 

medio virtual, y se debe rescatar de la dinámica presentada, que en general los 

participantes al inicio respondían las preguntas planteadas esperando retroalimentación 

de lo contestado, sin embargo poco a poco generando un ambiente donde la 

conversación fluía con naturalidad y con seguridad pesé a sus respuestas fueran 

correctas o incorrectas.   

 Posterior a eso se aplicó una cartografía social virtual a través de la plataforma Zoom, 

donde la participación de las personas fue fluida, y donde, además, se iba compartiendo 

la pizarra interactiva con los elementos que los participantes iban sumando conforme 

se avanzaba en la cartografía, de manera que el ir guiados con lo que se iba comentando, 

se lograban plasmar comentarios que lograban complementar o agregar al comentario 

que algún socio o empleado de la empresa realizaba.  

Por último, se aplicaron cuestionarios desarrollados en Google Forms los cuales fueron 

socializados a los participantes a través de la plataforma de Google Classroom. Sin 

embargo, la empresa al no contar con una planilla amplia, se les aplicó a personas que 

habían participado en las etapas anteriores de recolección de información, por lo que 

hubo una contrastación de información entre los conocimientos previos que los 

participantes contenían al iniciar esta etapa diagnostica, con sus necesidades 

conceptuales en esta etapa del diagnóstico.   

8.1. Carbono Neutralidad  

Los diferentes instrumentos utilizados para la primera etapa específicamente en el 

diagnóstico, cuya objetivo fue determinar las necesidades de la empresa con respecto 

al Programa Carbono Neutralidad, permitió centrar la información en una gran 
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categoría denominada Carbono neutralidad, donde se buscaron conocer diversos 

aspectos relacionados con el nivel de conocimiento que tenían las personas de la 

empresa con respecto a dos subcategorías: Efecto invernadero y Huella de carbono, así 

como del Programa C-Neutralidad. 

8.1.1 Conocimiento de socios y empleados de Inversiones CKM de Frailes, sobre el 

efecto invernadero y huella de carbono. 

El efecto invernadero es un proceso natural, por medio del cual se regula la temperatura 

atmosférica proveniente de los rayos solares que ingresan a nuestro planeta, esto no 

podría ser posible sin los gases que conforman la atmósfera terrestre, entre lo que se 

puede mencionar el nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, 

entre otros, los cuales son denominados gases de efecto invernadero (G.E.I). Sin 

embargo, la emanación de estos gases se ha intensificado debido a la actividad humana 

en varios sectores tales como industria, medicina, agricultura, ganadería entre otros 

provocando un incremento en la temperatura terrestre conocido como Calentamiento 

Global (Cabellero, Lozano y Ortega, 2007).  

Los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos muestran que algunas personas 

dentro de la empresa si conocen sobre qué es el efecto invernadero y sus causas, tal 

como es caso en las entrevistas donde uno de los socios de la empresa, menciona que 

una de las causas del efecto invernadero se debe a la quema de hidrocarburos, esto es 

importante, ya que por medio de la identificación de conocimientos previos se logra 

identificar que esta persona en específico es consciente de la relación que existe entre 

las actividades humanas y el incremento en la liberación de gases contaminantes.  

Esta situación se replicó en otras entrevistas, sin embargo en 4 de las entrevistas 

realizadas las personas indicaron no conocer a profundidad el término de efecto 

invernadero por lo que las respuestas no son amplias con respecto al término mismo, 

sin embargo durante avanzaba estas entrevistas, se logró identificar que las personas 

pueden no reconocer la definición de efecto invernadero, pero si logran relacionar los 

gases contaminantes liberados al ambiente con el efecto invernadero, esto mediante 

conocimientos previos los cuales pueden provenir de diversas fuentes tales como 
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televisión, anuncios publicitarios, formación académica formal, entre otros, esta 

información se detalla en la Tabla 1.  

Tabla 1. Conocimiento de socios y empleados de CKM con respecto al Efecto invernadero y sus causas 

obtenido a través de las entrevistas. 

Muestra Respuesta 

Socios de 

Inversiones de 

CKM de Frailes 

Socio 1. Sí al menos eso creo yo, son todo lo que produce calentamiento global 

como por ejemplo los combustibles fósiles, los desechos del ganado 

Socio 2. No, me suena ese término y ejemplos tampoco sabría mencionar alguno 

Socio 3. Estamos hablando de gases contaminantes, como los gases de los carros, la 

quema de combustibles para la producción de electricidad, el humo que liberan las 

fábricas.  

Socio 4. Son gases que provocan el calentamiento global, provienen algunos de 

hidrocarburos. Yo he escuchado de ejemplos sobre el CO2 que es de lo que más 

hablan. 

Empleados de 

Inversiones de 

CKM de Frailes 

Empleado 1. No, he escuchado sobre efecto invernadero, pero sinceramente nunca 

he averiguado al respecto, he leído muy poco no más que en una que otra tarea de 

mi hijo en la escuela, y sobre ejemplos tampoco sabría decir uno.  

Empleado 2. Yo sí conozco, el humo de gasolina, cuando queman basura, el polvo 

de cemento, el spray de pintura.  

Empleado 3. No tengo mucho conocimiento, pero se que daña el planeta y está 

relacionado con la contaminación. 

 

Así mismo es importante señalar que la situación presentada en dentro de la Tabla 

anterior con respecto reconocer fuentes de contaminación, pero no los términos 

relacionados con las consecuencias de la contaminación ambiental, también se 

evidenció en la cartografía participativa, donde el grupo participante logró identificar 

varias fuentes contaminantes caracterizadas por la emisión de gases de efecto 

invernadero, pero no las reconocían conscientemente como tal.  
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Durante las intervenciones tanto de los socios como de empleados de la empresa, logran 

enlistar una serie de fuentes de contaminación dentro de la simulación de un proyecto 

de construcción, donde los participantes enmarcan la tala de árboles, la quema de los 

combustibles utilizados no solo para el transporte de los materiales que van a necesitar 

sino también de los diferentes herramientas que se utilizan con combustibles, siendo 

los combustibles más señalados durante las intervenciones el Diesel y la gasolina 

Super, por otra parte dos de los socios mencionan la quema de bolsas de cemento y en 

general todo el proceso de fabricación del mismo, entre otros, tal como se aprecia en el 

Anexo # 5.  

Situación contrario pasó con la información recolectada en los cuestionarios, en el cual 

se les preguntó acerca del efecto invernadero, en los resultados se obtuvo que los 14 

encuestados respondieron conocer sobre dicho término representando esto un 100% de 

la muestra, sin embargo cuando se les pregunto sobre maneras en poder disminuir la 

emisión de los G.E.I, 13 de los encuestados mostraron algunas acciones lo cual 

representa un 93% de las personas encuestadas, y uno persona lo cual representa el 7%  

de la muestra indica no saber cuáles acciones pueden realizarse para disminuir las 

G.E.I, tal como se muestra tanto la Figura 2 y la Tabla 2. Esta situación se pudo deber 

a que 11 personas que participaron dentro del de las entrevistas y el diagnóstico 

participativo fueron las personas que realizaron el cuestionario, y los resultados 

positivos restantes se pudieron deber a conocimientos previos.  
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Sin embargo, una de las personas encuestadas indicó no conocer sobre acciones para 

mitigar el efecto invernadero, esto se puede deber a varios factores entre los cuales se 

pueden enlistar: que si bien es cierto está persona fue convocada para la realización de 

la cartografía social, está persona no pudo participar esto por razones relacionadas con 

tema de conectividad y conocimientos tecnológicos, lo cual impidieron su participación 

tanto de la entrevista como de la cartografía. 

Además indagando un poco sobre la formación académica de esta persona se pudo 

identificar que la misma no completo la primaria lo cual estaría relacionado con un 

desfaz conceptual con respecto a los demás participantes, ya que la mayoría de los 

empleados completaron su formación académica secundaria y la mayoría de los socios 

cuentan con preparación universitaria, lo anterior  daría base para poder relacionar el 

nivel académico con la dificultad del manejo tecnológico y el faltante conceptual, y por 

lo tanto esto se refleja en que fue la única respuesta que indica no conocer sobre el 

efecto invernadero y que gases forman parte de ese proceso.  

 

93%

7%

Cantidad de personas que conocen acciones para disminuir las 
emisiones que provocan el Efecto Invernadero

Sí

No

Figura  2. Porcentaje de personas que conocen acciones para disminuir las emisiones que provocan el 

Efecto invernadero, información obtenida a través de los cuestionarios. 

■ 

■ 
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Tabla 2. Conocimiento de socios y empleados de CKM con respecto al Efecto invernadero y sus causas, 

obtenido a través de los cuestionarios. 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. Son los gases producidos por la quema de combustibles fósiles 

R2. Los gases que atrapan el calor en la atmósfera 

R3. Son los que debilitan la capa de ozono y provocan el calentamiento global 

R4. Son los gases que se generan producto de la actividad humana que se 

concentran en la atmósfera y retienen el calor del sol. 

R5. Son los gases emitidos por los diferentes combustibles fósiles que se 

utilizan para facilitar la vida de la sociedad 

R6. Son todos aquellos gases contaminantes que dejan entrar el calor a la capa 

de ozono, pero no le dejan salir. 

R7. Son gases que se expulsan a la atmosfera proveniente de vehículos 

automotores, fábricas, desechos de ganado, incendios. 

R8. Son los que dañan la capa de ozono, como las empresas que utilizan 

calderas, los automotores, el desecho del ganado, etcétera. 

R9. Combustibles 

R10. Son sustancias que se producen por causas diversas, combustibles fósiles 

y alternativos 

R11. Estos gases absorben la energía infrarroja del sol 

R12. Son gases resultantes del humo, sustancias tóxicas, estas suben a la 

atmósfera y la contaminan 

R13. Gases presentes en la atmósfera provenientes de los rayos solares, 

haciendo cada vez más mayor la temperatura, si hacemos referencia al gas 

efecto invernadero acentuado, agregamos contaminantes presentes en la 

atmósfera provenientes de actividades humanas, como automóviles, 

industrias, ganadería y agricultura 

R14. Los gases que quedan en la atmósfera y bloquean la luz del sol. 

 

Por otro lado, como parte de las actividades realizadas (cuestionarios, cartografía social 

y las entrevistas), se les pregunto tanto a socios como a empleados que acciones podrían 

realizar para disminuir los G.E.I y por lo tanto la huella de carbono, siendo importante 

aclarar que dentro de las entrevistas y la cartografía se delimitó la información a 
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disminución de la Huella de Carbono dentro de la empresa, y dentro de los 

cuestionarios esta pregunta fue abierta.  

En ese sentido, aunque las preguntas fueron formuladas de maneras distintas en los 

instrumentos utilizados, si se logra establecer semejanzas en las respuestas obtenidas, 

tal como se muestra en la Tabla 3 y Anexo # 5, en la que se muestra que la mayoría de 

respuesta obtenidas están enfocadas en la disminución de combustibles fósiles, a 

establecer programas de reciclaje, reforestación; se enmarca una de las respuestas 

obtenidas dentro de las entrevistas por parte de uno de los socios, donde plantea que 

una de las posibles acciones a realizar como empresa para disminuir los G.E.I dentro 

de las construcciones, es la organización de los viajes realizados por el camión de 

empresa lo cual disminuiría la emisión de gases provenientes de la movilización del 

automotor. 

Tabla 3. Acciones para la disminución de Gases de Efecto Invernadero. 

Instrumento utilizado para la recolección de información 

Entrevista Cuestionario Cartografía Social 

Socio1. Utilizar productos biodegradables, 

utilizar lo más posible herramientas 

alternativas que utilicen Diesel. 

Socio 2. Un programa de reciclaje, para dar 

tratamiento a la chatarra, bolsas de 

cemento, tratar de utilizar productos que 

no afecten tanto al ambiente, cambiando 

marcas de pintura y diay muchos 

materiales de construcción que tenemos 

que comprar. 

Socio 3. Pensando en CKM que es una 

empresa de construcción pensaría que en 

los viajes de suministros sean bien 

organizados y que se puedan realizar en la 

Respuesta 1. Reforestando. 

Respuesta 2. Reducir y usar en 

forma asertiva los diferentes 

productos, planificar de la mejor 

el desplazamiento de material y 

personas de tal forma en la que se 

produzca menos smoke que es la 

contaminante. 

Respuesta 3. Adecuado manejo 

de los desechos, procurar la 

protección de la flora y fauna y 

creación de espacios verdes. 

Respuesta 1. 

Construcciones con más 

espacios verdes. 

Respuesta 2. Cambio de 

materiales en las 

construcciones. 

Respuesta 3. Utilizar más la 

tecnología y disminuir el 

papeleo físico. 

Respuesta 4. Reforestar 

siempre que para la 

construcción se hayan 

cortado árboles. 
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menor cantidad de viajes y entonces gastar 

menos gasolina. Respuesta 4. Cambiar los 

insumos que se utilizan. 

Respuesta 8. Garantizando que 

las máquinas que utilizan 

combustible estén en buenas 

condiciones. 

Respuesta 9. Tomando 

responsabilidad desde la parte 

más altas de las empresas para 

evitar el sobre giro de material 

contaminante.  

Respuesta 10. Utilizar cosas que 

sean más amigables con el 

ambiente 

Respuesta 5. Tratar de en la 

medida de la posible 

disminuir las herramientas 

con gasolina y aumentar que 

los empleados realicen esas 

labores. 

Socio 4. Tratar de utilizar lo menos posible 

combustibles, tener buenas políticas de 

residuos. 

Empleado 1. Reciclar y utilizar energías 

renovables. 

Empleado 2. Dar mantenimiento 

preventivo al equipo, capacitar al personal, 

reciclar.  

Empleado 3. Diay parecido a lo que 

comentamos antes, me imagino que lo de 

las “R” creo que eran reducir, reciclar, 

reutilizar y recuperar y pues lo que hablaba 

antes del uso de papel, lo de tratar de bajar 

el consumo de electricidad. 

* Continuación Tabla 3. 

 

Así mismo, se puede visualizar en la Figura 3, la cantidad de veces que se repitió cada 

una de las actividades para disminuir los G.E.I, dentro de los diferentes instrumentos 

utilizados, situación que muestra que tanto socios como empleados tienen presente que 

la emisión de gases de efecto invernadero está estrechamente relacionado con la 

actividad económica de la empresa, en ese mismo sentido Álvarez, et al. (2015), 

señalan que las medidas de mitigación implementadas dentro de un contexto especifico 

buscan principalmente reducir las emisiones de gases generados durante el proceso 

productivo tales como tratamientos de metales, residuos, entre otros; así como buscar 

disminuir G.E.I durante el proceso de elaboración de insumos tales como el sector 

transporte, generación de electricidad, entre otros. 

Eso reafirma que, dentro de los diferentes momentos de recolección de información, si 

bien un porcentaje importante de personas no haya reconocido que es efecto 

invernadero en las entrevistas,  si tienen claro que existe una relación estrecha con este 
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término y el aumento de la contaminación del ambiente, así mismo la relación entre el 

concepto de reducción y mitigación, ya que este último tiene como objetivo principal 

la disminución de la contaminación derivada de las actividades económicas, sin 

embargo, tanto socios como empleados necesitan establecer esa relación conceptual 

por medio de competencias científicas entre Efecto Invernadero y las actividades para 

mitigar G.E.I.  

 
Figura  3. Actividades para mitigar la emisión de G.E.I. 

 

Es importante mencionar que si bien la información recolectada en las entrevistas y en 

los cuestionarios muestra un avance conceptual, donde al finalizar el proceso 

diagnostico la mayoría de personas reconocen algunas acciones para mitigar las 

emisiones, pocas personas logran reconocer cuales son las fuentes en totalidad de la 

emisión de G.E.I, ya que como se mencionó con anterioridad la mayoría de fuentes que 

socios y empleados mencionaron en la participación de la cartografía resalta 
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desconocían muchas otras maneras en las cuales se liberan G.E.I,  tales como 

lixiviados, el uso de electricidad, el consumo del recurso hídrico (Murillo, Marín y 

Leitón, 2018).  

Lo mencionado anteriormente, también fue identificado durante el desarrollo de la 

cartografía, ya que una de las propuestas más mencionadas en la sesión virtual fue la 

reducción de emisiones, sin embargo al preguntarle a los asistentes sobre propuestas 

de cómo reducir emisiones contaminantes, únicamente uno de los asistentes señalo a 

los combustibles fósiles, y por lo tanto varios asistentes que participaron posterior a 

eso señalaron la quema de combustibles como la mayor fuente de contaminación de la 

empresa.  

En ese sentido, se retoma una de las propuestas para disminuir las emisiones de G.E.I. 

mencionadas por uno de socios de CKM, donde esta persona señala que la empresa 

puede cambiar la manera en la que se desarrollan aquellas etapas que en su mayoría se 

realizan con combustibles fósiles tales como excavaciones, producción de cemento, 

entre otras; y por lo tanto comenzar a aumentar la mano de obra de los empleados de 

los proyectos de construcción en esas labores. De esta manera se reafirma que, si bien 

en general tanto socios como empleados poseen algunos conocimientos sobre el 

cuidado del ambiente, no tiene domino pleno de los conceptos y no cuentan con 

habilidades procedimentales en el cuido del ambiente, lo que dificulta su aplicación en 

labores cotidianas familiares como en la empresa.    

Lo anterior refuerza la importancia de desarrollar una propuesta socioeducativa para 

no solo potenciar los conocimientos de socios y empleados de Inversiones CKM de 

Frailes, sino que además se vuelve importante desarrollar competencias científicas, 

para que las personas que laboran y la Junta de socios de la empresa puedan poner en 

práctica acciones concretas y determinantes en la mejora no solo de sus servicios de 

construcción, sino que, además puedan mejorar poco a poco la calidad del ambiente y 

por lo tanto contribuya con la disminución de los gases de efecto invernadero. 
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8.1.2. Programa Carbono Neutralidad 

Como eje fundamental de la etapa diagnóstica fue indagar sobre las necesidades de la 

empresa con respecto al Programa Carbono neutralidad, es por ello por lo que a 

continuación se detalla la información recopilada en las entrevistas, la cartografía y los 

cuestionarios realizados.  

Dentro de esta categoría se encontró una situación similar a la subcategoría anterior, 

donde se muestra que existe un avance con respecto al conocimiento del Programa 

Carbono Neutralidad, tal como lo muestra la Figura 4, en el caso de las entrevistas tres 

personas de las siete entrevistadas comentaron abiertamente no conocer sobre el 

programa,  dos personas indicaron en su respuesta haber escuchado sobre el programa 

y saber de él, pero indicaron no conocer plenamente sobre él, y dos de ellas no indicó 

específicamente sobre el programa pero mencionaron aspectos relacionados con el 

Programa de C-Neutralidad, donde se puede resaltar comentarios tales como “buscan 

eliminar la contaminación en el país”, “El Programa Carbono Neutral es de la 

contaminación”, entre otros aspectos que se enmarcan en la Tabla 4.  

Figura  4. Cantidad de personas de Inversiones CKM de Frailes que indican tener conocimiento sobre el 

Programa C-Neutralidad en entrevistas y encuestas. 
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Indica conocer sobre el Programa C-
Neutralidad

Indica haber escuchado sobre el Programa C-
Neutralidad

Indica no tener conocimiento sobre el
Programa C-Neutralidad

Conocimiento del Programa C-Neutralidad
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En ese mismo sentido, tal como se muestra en la Figura anterior, un total de 13 personas 

dentro del cuestionario logran explicar brevemente sobre que trata el Programa C-

Neutralidad, y en ese caso se logra identificar un avance conceptual, el cual pudo 

deberse a lo explicado en la subcategoría anterior, donde se indica que la mayoría de 

personas que en un primer momento no tener conocimiento pleno o en su totalidad 

desconocer sobre el Programa, muestra en la misma pregunta un avance positivo en la 

adquisición de conocimientos teóricos.  

Tabla 4. Opiniones de socios y empleados de la empresa CKM de Frailes, acerca de los beneficios de 

implementar el Programa C-Neutralidad. 

Instrumento 

utilizado para la 

recolección de 

información 

Respuestas obtenidas 

Entrevista 

Socio 1. Sí, porque creo que los gastos disminuirían poco a poco. 

Socio 2. Generar menos contaminantes al ambiente, y tener una empresa 

más limpia en aspecto de residuos. 

Socio 3. Creo que sí, por que si se consume de manera más consciente se 

van a disminuir los gastos mensuales de nuestra empresita. 

Socio 4. Si me imagino que sí, a futuro se podrían reflejar en más puntos en 

las licitaciones que hacemos y que se realicen, y tendríamos una ventaja en 

ese aspecto para obtener proyectos, y pues también en el aspecto económico 

creía yo. 

Empleado 1. Ayudar al planeta. 

Empleado 2. Aumentar la productividad y mejorar la oferta de la empresa. 

Empleado 3. Claro que sí, podría ser que se puedan reducir los gastos 

relacionados con el agua y desperdicio de electricidad. 
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Cuestionarios 

Respuesta 1. Ayudar al ambiente y mejorar la cultura ambiental. 

Respuesta 2. Reduciendo gastos al tener un mejor control del gasto. 

Respuesta 3. Reduce gastos y mejora el funcionamiento de dicha empresa. 

Respuesta 4. Reduce los gastos en general de la empresa. 

Respuesta 5. Ya que esto ayudara al planeta 

Respuesta 6. al reducir el consumo de combustibles ahorramos dinero 

Respuesta 7. Al ser una empresa constructora ayuda a reducir el impacto 

negativo que se llegue a tener con el uso de sustancias tóxicas que caen al 

suelo, reducir el consumo de papel, entre otros 

Respuesta 8. Si se logra obtener una certificación en este tema, 

instituciones públicas podrían dar un puntaje extra en las calificaciones de 

las licitaciones en las que se participa 

Respuesta 9. Ser eficiente y eficaz en gastos de materiales e insumos 

Respuesta 10. Genera responsabilidad ambiental y personal, 

economizandotiempo y dinero 

Respuesta 11. Mejora la imagen, lo que contribuye a atraer nuevos clientes 

que se preocupan por el medio ambiente, además, la hace más competitiva 

frente a otras empresas cuando se requiera cumplir con ciertos requisitos 

para ganar algún contrato. 

Respuesta 12. Ayuda a la creación de una consciencia ecológica que 

promueve la mitigación y cambio de acciones que promueven la 

contaminación. Además, la empresa puede ser participe de progrmas como 

bandera azul ecológica, que hace una buena imágen de la empresa, 

atrayendo una mayor variedad de clientes. 

Respuesta 13. Mejor aprovechamiento de los recursos 

Respuesta 14. Crea consciencia en su personal, aumenta la productividad 

con el control y reducción de los costos, así como mejorar la imagen de la 

empresa. 

 * Continuación Tabla 4.  

 

Si bien es cierto, durante el planteamiento y elaboración de los instrumentos se buscaba 

que la información recopilada reafirmará en cada uno de ellos, los vacíos conceptuales 

de empleados y socios con respecto al programa C-Neutralidad, se encontró, por el 

contrario, que los resultados obtenidos en los cuestionarios, en esta pregunta sobre el 
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conocimiento del programa específicamente, mostró la importancia de la socialización 

de información en espacios socioeducativos.  

Ya que, si bien en un primer momento dentro de las entrevistas pocas personas 

indicaron conocer sobre el programa y en su mayoría las personas entrevistadas no 

mostraban tener pleno dominio sobre el Programa, por lo que sus respuestas fueron 

breves y la conversación que se buscaba generar durante la entrevista fue pausada y 

con poca fluidez, y posterior a algunas de las entrevistas las personas mostraron interés 

en preguntar sobre aspectos generales del Programa. Esta situación se mostró además 

en la cartografía, donde las personas participantes en su mayoría socios se mostraron 

anuentes a preguntar sobre el Programa y a realizar aportes.  

Este constante intercambio de ideas, generadas en los diferentes espacios de interacción 

entre autoras de este TFG y las personas inmersas en la empresa, puede ser una de las 

razones de aprendizajes adquiridos por los encuestados, donde el 93%, o sea 13 de las 

encuestas realizadas reconocen conocer sobre Carbono Neutralidad y además muestran 

tener los conocimientos necesarios para poder dar una explicación breve pero clara 

sobre de que trata o busca el Programa, tal como lo muestra la Figura 5. 

 
Figura  5. Conocimiento del Programa Carbono neutralidad por parte de empleados y socios de la empresa 

CKM Frailes obtenida de los cuestionarios. 
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En este punto se resalta la importancia de los procesos socioeducativos, ya que según 

lo mencionado por Meneses y Ibáñez (2008), resaltan que los espacios socioeducativos 

involucran una mayor socialización conceptual permitiendo el intercambio de puntos 

de vista, opiniones, lo que permite ir logrando una opinión critica con respecto a una 

temática especifica, y que estos procesos se desarrollan de una manera comunitaria y 

sistemática.   

El gráfico anterior (Figura 5) reafirma lo mencionado por Meneses y Ibáñez (2008), ya 

que aunque los espacios generados buscan recabar información diagnostica del estado 

actual con respecto al conocimiento y necesidades, siempre estuvo intrínseco en el 

proceso los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que si bien es cierto en primeras 

instancias si se logra apreciar un notorio desconocimiento al Programa C-Neutral, sus 

objetivos, procedimientos, etapas entre otros, al finalizar la etapa diagnostica se aprecia 

un avance contundente producto de la socialización de los participantes con respecto a 

sus conocimientos previos y opiniones.  

 
Figura  6. Conocimiento de socios y empleados de Inversiones CKM acerca de las etapas del 

Programa C-Neutralidad. 

14%

86%

Cantidad de personas que conocen las Etapas del Programa 
C-Neutralidad

Sí No



   
 

55 
 

En ese sentido, en la Figura 6, se logra apreciar que, dentro de las entrevistas, seis 

personas casi la totalidad de las personas muestran tener poco conocimiento de las 

etapas relacionadas específicamente con el Programa Carbono Neutralidad 

representando esto el 86% de entrevistados, solo una persona representando el 14% 

logra identificar que una de las etapas es la elaboración de un registro de cuanta 

contaminación o cuales acciones son las se generan en la empresa. Además, dentro de 

las entrevistas se obtuvo que algunas respuestas obtenidas específicamente en esta 

pregunta, si se mencionan algunas acciones para mitigar los G.E.I. 

En contraste, se puede apreciar en la Figura 7, donde se aprecia que la totalidad de 

encuestados logra identificar que las etapas colocadas dentro de las respuestas forman 

parte del Programa C-Neutral, obteniendo en ese sentido que más del 80% de los 

participantes logran determinar que etapas pueden desarrollarse en el programa, 

influenciado en su mayoría por los acercamientos e interacciones en los espacios tanto 

de entrevistas como dentro de la cartografía social, por lo que nuevamente se reafirma 

la importancia de gestionar espacios socioeducativos, donde se dé la generación de 

conocimientos, habilidades y destrezas con respecto a una temática en específico y en 

este caso con el cuido del medio ambiente. 

 
Figura  7. Identificación de las etapas del Programa C-Neutralidad. 

 
 

En ese sentido, si bien es cierto aún se presentan vacíos conceptuales y actitudinales 

con respecto al Programa C-Neutralidad por parte de socios y empleados de la empresa, 

el interés presentado por los participantes en el momento de las conversaciones 
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transcurridas en su mayoría dentro de la cartografía social y las diferentes interacciones 

entre los miembros de la empresa ya fuera por parte de socios o empleados y las réplicas 

realizadas por parte de las investigadoras de este TFG con respecto a la importancia de 

las acciones planteadas por los participantes para mitigar la emisión de G.E.I,  influyo 

positivamente en que dentro etapa de recolección de datos los participantes lograran 

identificar que las etapas colocadas en el cuestionario formaban parte en su totalidad 

del programa, demuestra el compromiso que presenta la empresa por aprender acerca 

del programa y sus características.  

Así mismo en los diferentes espacios de recolección de información específicamente 

en la realización de entrevistas y cuestionarios el 100% de las personas participantes 

indican que el Programa C-Neutralidad que la implementación del mismo en la 

empresa generaría un beneficio a CKM tal como se muestra en la Figura 8, además se 

indica en varias respuestas que estos beneficios pueden desarrollarse desde el punto 

económico, beneficios en puntajes de licitación, y el punto medular del programa que 

es buscar beneficios al medio ambiente ya sea desde disminuir la contaminación como 

también el generar acciones para mitigar el daño ambiental generado por la empresa, 

tal como se muestra en la Tabla 4. 

 
Figura  8. Cantidad de personas que señalan que la empresa CKM de Frailes obtendrá beneficios al 

desarrollar el Programa C-Neutralidad. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entrevistas

Cuestionarios
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¿Consideras que el programa de carbono neutralidad favorece de alguna manera a la 
empresa?

Sí No
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Para finalizar el cuestionario se les pregunto a tanto a socios como empleados de la 

empresa acerca de dudas puntuales que poseían acerca del Programa C-Neutralidad, ya 

que como se indicó en párrafos anteriores los procesos de acercamiento con los 

participantes y el intercambio constante de información tanto en entrevistas como en 

la cartografía social, permitieron establecer de manera preliminar las principales 

características generales del Programa y por lo tanto de algunos contenidos a abarcar, 

por lo que se quiso indagar acerca de aspectos puntuales que los participantes quisieran 

aprender durante el proceso de la capacitación y por lo tanto que se convirtieran en 

parte del desarrollo de las actividades de una manera intrínseca.  

Los resultados obtenidos respecto a esa pregunta se desglosan en la Tabla 5, donde se 

puede evidenciar que alrededor del 79% de la cantidad total de personas se encuentran 

anuentes y evidencian tener interés en conocer sobre cómo se desarrolla el Programa 

C-Neutralidad y además sobre el cuido del medio ambiente. Así como también se puede 

evidenciar personas que reconocen o no tener dudas con respecto al Programa pese a 

que se tienen baja cantidad de conocimientos relacionados, representado por el 21% de 

los encuestados, esta situación muestra que estas tres personas tienen desinterés con 

respecto al proceso que se elaborara dentro de este TFG, y aunque si bien es cierto 

dichas personas reconocen que el Programa C-Neutralidad puede llegar a beneficiar a 

la empresa como se evidenció anteriormente, estas personas no tienen anuencia a 

participar activamente del proceso.  

Tabla 5. Dudas que presentan las personas encuestadas con respecto al Programa C-Neutralidad. 

Muestra Respuestas 

Socios y 

empleados de 

Inversiones CKM 

de Frailes 

Respuesta 1. Ninguna 

Respuesta 2. Dudas muchas lo mejor es imbestigar y q exista más 

información sobre el tema 

Respuesta 3. Cual es la forma correcta para llegar a un carbono neutral sin 

poner en peligro procesos necesarios para el funcionamiento? 

Respuesta 4. Ninguna, es muy facil no contaminar. 

Respuesta 5. Varias ya que no conozco del tema. 

Respuesta 6. como saber en realidad si estamos logrando reducir el 

calentamiento global 
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Respuesta 7. Me gustaría conocer más sobre el proceso que lleva este 

programa.  

Respuesta 8. Si existe una certificación actual y el procedimiento para 

obternerla  

Respuesta 9. El control de gases  

Respuesta 10. Muchas, no se dan charlas o da información en las empresas 

pequeñas, tal vez así las grandes se concienticen 

Respuesta 11. Seguimiento que se le da a las empresas certificadas.  

Respuesta 12. ¿Qué tan accesibles son las opciones amigables con el 

ambiente a la hora de realizar construcciones? 

Respuesta 13. Me gustaría ampliar el conocimiento de lo que trata, ya que sé 

muy poco sobre el. 

Respuesta 14. Varias  ya que nunca he escuchado de estos temas y me 

gustaria aprender mas. 

 * Continuación Tabla 5. 
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9. Propuesta socioeducativa ambiental para potenciar las competencias científicas 

por medio del Programa Carbono Neutralidad 

Con la información recopilada por medio de las entrevistas, la cartografía social y los 

cuestionarios se identificó las necesidades de formación para la elaboración de la 

propuesta socioeducativa presentada a continuación.  

9.1 Planteamiento de la Propuesta Socioeducativa 

Actualmente en Costa Rica los índices de contaminación van en aumento, llegando a 

la liberación de gases contaminantes alarmantes como por ejemplo las emisiones de 

CO2 alcanzando cifras de 2,71 toneladas por personas al año (INEC, 2014). Esto 

aunado con el interés que presenta el país en la preservación de la naturaleza, en el año 

2012, el Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), emitió el programa denominado “Carbono neutralidad”, cuyo objetivo es 

que las empresas puedan disminuir por medio de una serie de lineamientos, las 

emisiones liberadas por sus organizaciones y así poder contribuir a la Sostenibilidad 

ambiental del país.  

Sin embargo, el programa de Carbono Neutralidad sólo se centra en la obtención de un 

certificado, volviendo el programa en algo mecanicista y poco significativo para los 

empleados de las organizaciones en las que se lleva a cabo, es por ello que se vuelve 

importante elaborar un programa socioeducativo bajo el marco de la Educación no 

formal, que permita el desarrollo de competencias científicas para la sustentabilidad 

ambiental en los empleados de empresa Inversiones CKM de Frailes donde se desea 

ejecutar el programa “Carbono neutralidad”, de manera que los participantes no solo 

desarrollen conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades con 

respecto al cuido del medio ambiente y que permitan no solo un mejor 

desenvolvimiento tanto en la vida cotidiana como en sus labores (Vasco, 2002). 

En ese mismo sentido, a través de la capacitación se buscó potenciar una 

transformación del entorno no sólo de trabajo sino también en la vida cotidiana de cada 

una de las personas participantes, además la educación no formal brindará pautas y 
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lineamientos necesarios para poder abordar temas para la sustentabilidad ambiental, a 

través de la educación ambiental, ya que ambas parten de una misma línea de acción y 

pensamiento, de manera que ambas corrientes se retroalimentan e influyen entre sí 

(Novo, 1996). 

La propuesta de capacitación que se llevó a cabo, se enmarcó desde la educación no 

formal, ya que por medio de la propuesta socioeducativa se buscó dar respuesta a una 

necesidad en específico, como lo es el desarrollo de competencias científicas que se 

enfoquen al cuido del medio ambiente, para poder modificar su realidad y dar 

herramientas necesarias para que se dé una transformación y una reestructuración de la 

misma, así mismo la educación no formal tal como lo mencionan Domínguez y Lamata 

(2003), busca una “formación continua en las organizaciones…” (p. 47), además 

señalan que la educación no formal “intenta dar una respuesta a las variables sociales, 

económicas, culturales, ambientales que configuran a los distintos grupos y 

comunidades” (p. 48).  

Por otro lado, la propuesta que se diseñó se basó en el enfoque educativo 

constructivista, ya que permite al estudiante apropiarse de su proceso de aprendizaje, 

logrando con esto la solución de los problemas que se le presenten así como el 

desarrollo de un pensamiento crítico ante la problemática ambiental, por otro lado la 

propuesta brindó espacios donde se dio la contrastación de los conocimientos previos 

que poseían en relación con el cuido del medio ambiente, y permitió a partir de esto 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. En ese mismo sentido se dio 

importancia al aprendizaje significativo del estudiante, resaltando a Ausubel (2000), 

quien menciona que el aprendizaje significativo: 

Se basaba en la proposición de la adquisición y la retención de conocimientos 

(especialmente de conocimientos verbales como, por ejemplo, en la escuela o 

en el aprendizaje de una materia) son producto de un proceso activo, integrador 

e interactivo entre el material de instrucción (la materia) y las ideas pertinentes 

en la estructura cognitiva del estudiante con las nuevas ideas se pueden enlazar 

de maneras particulares (p. 13). 
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Se trabajó con personas adultas, por lo que los procesos educativos estuvieron 

orientados a la educación para adultos, buscando de esta manera desarrollar criticidad 

para la toma de decisiones y la participación social. Así mismo la educación en adultos 

se caracteriza por desplegar en el proceso educativo el conjunto de actitudes, aptitudes, 

conocimiento y capacidades que poseen los participantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además debe establecerse en relación con las necesidades que presentan 

los participantes con respecto a una experiencia en específico, y por lo tanto se debe 

dar a partir del interés, la participación y la voluntad de progreso, potenciando así la 

flexibilidad del proceso y la confianza mutua entre la persona facilitadora y el o la 

estudiante (Martínez de Morentin de Goñi, 2006). 

El objeto de estudio de la propuesta es la Carbono neutralidad, tuvo por nombre 

“Acciones sustentables de la mano a la Carbono Neutralidad”. Los diferentes módulos 

que se desarrollaron fueron bajo la modalidad de alta virtual, y se trabajaron mediante 

la plataforma Google Classroom, la cual puede ser utilizada desde dispositivos móviles 

o la página web, además es de acceso gratuito tanto para los facilitadores como para 

las personas usuarias. La capacitación virtual constó de la descripción o introducción, 

cinco módulos teórico-prácticos y la evaluación correspondiente.  

9.2. Justificación 

Esta propuesta de capacitación partió de la educación ambiental, ya que esta requiere 

plantearse una serie de objetivos y claridad en su enfoque, estos pueden ser diseñados 

y operar de tal manera que se dediquen a facilitar conocimiento a las personas sobre 

diversos temas ambientales, o busquen crear conciencia en la población para que ésta 

pueda llevar a cabo acciones que le permitan enfrentar las problemáticas ambientales 

a las que están expuestas (Reyes, 2010, p. 105). 

Pero, superar el abismo existente entre el discurso teórico y su práctica cotidiana 

supone de un gran reto para la educación ambiental, y la educación no formal, ya que 

a pesar de que en la ciudadanía existe una gran preocupación por la actual crisis 

ambiental su estilo de vida es incompatible con la sostenibilidad, además, evitan la 
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implicación personal y culpan a las instituciones de los problemas de la degradación 

del ambiente (Álvarez y Vega, 2009, p. 247).  

La educación ambiental es un proceso mediante el cual los ciudadanos 

adquieren una cultura de compromiso con el medio al comprender la 

complejidad de la situación ambiental mundial, a fin de proponer opciones de 

intervención con base en los principios de sustentabilidad. (López-Gómez y 

Bastida-Izaguirre, 2018, p. 3) 

La educación ambiental debe centrarse en las personas, en las comunidades y no solo 

en el ambiente, esto porque durante muchos años se ha dedicado exclusivamente a 

aportar conocimientos, actitudes, valores, conductas, entre otros, que favorecieron al 

desarrollo sostenible. Pero la educación ambiental debe de ser una educación para 

cambiar a la sociedad, favoreciendo la comprensión de la complejidad y globalidad de 

los problemas que se producen en el mundo, fomentando una forma de vida sostenible, 

“de forma que se procuren los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que 

nos lleven a alcanzar un modelo de desarrollo que implique no sólo una mejora 

ambiental, sino también una mejora social, económica y política a nivel global” 

(Álvarez y Vega, 2009, p. 246). 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje la educación ambiental logra que las 

personas “aumenten su nivel de conocimientos conceptuales sobre el medio y la 

problemática ambiental y eleve su nivel actitudinal a favor del medio”; pero este 

“coincide con un sentimiento de impotencia, ya que no saben cómo actuar para 

solucionar las problemáticas sobre las que se han concienciado” (Álvarez y Vega, 

2009, p. 250).  

9.3. Enfoque pedagógico 

Según Avendaño (2013, p. 129), “la educación permite la construcción de nuevas y 

mejores formas para concretar la formación de los sujetos”, por la tanto es a través de 

la educación que se les brinda herramientas a las personas para poder trasformar su 

entorno e impactar sus vidas positivamente con el conocimiento adquirido. Para 
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aplicaciones de esta propuesta socioeducativa, la educación brinda la posibilidad de 

lograr la sensibilización en un grupo de personas hacia la problemática ambiental, un 

cambio de actitud para la protección del ambiente y una participación activa en el 

desarrollo de soluciones sustentables en su entorno.  

Así pues, la educación ambiental puede formularse desde los diferentes enfoques 

pedagógicos, integrando “los principales aportes teóricos en pedagogía como los 

formulados por Feuerstein en colaboración del modelo constructivista y sociocultural” 

(Avendaño, 2013, pp. 129-130). En ese mismo sentido Pulido y Olivera (2018), 

mencionan que aquellas acciones que se proponen desde la educación ambiental deben 

garantizar una educación participativa, reforzando de esta manera un enfoque 

constructivista en el proceso. En el cual se fijen metas específicas relacionadas con el 

contexto en el cual se quiera trabajar, y que dichas metas se vayan alcanzando de 

manera progresiva.   

Además, para el desarrollo de conductas sostenibles Álvarez y Vega (2009, pp. 253-

254), plantean una estrategia didáctica, investigativa y de carácter constructivista, 

basado en un modelo didáctico que comprende un enfoque orientado a la solución de 

las problemáticas ambientales, la cual incluye las siguientes fases: 

a) Selección de la problemática ambiental: situaciones relevantes y pertenecientes 

al contexto de la vida cotidiana de las personas con las cuales se va a trabajar. 

b) Formulación del problema: las personas deben ser conscientes de la existencia 

del problema. 

c) Identificación de sus causas y consecuencias: elaboración entre todos y el 

desarrollo de un “plan de actividades” para la recogida de información acerca 

de la problemática escogida. 

d) Identificación de las condiciones a cambiar: las personas deben reflexionar 

sobre ellas y aportar ideas acerca de las posibles acciones para lograr un cambio 

ambientalmente sostenible. 
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e) Identificar las dificultades para el cambio y establecer prioridades para la 

acción: valorar propuestas de acción planteadas y elaborar un “calendario” de 

actuaciones para aquellas que se consideren viables. 

f) Realización de acciones sostenibles: aplicación de lo aprendido a situaciones 

de la vida real con la capacidad de utilizar los conocimientos, habilidades y 

competencias para actuar con criterios de sostenibilidad. 

9.4. Caracterización del aprendizaje en la población meta 

La población meta de esta propuesta de capacitación fueron adultos y adultos jóvenes. 

Según Rodríguez (2003) la andragogía es la ciencia que instruye y educa 

permanentemente al adulto, la cual centra su atención en el alumno. La práctica 

andragógica debe realizarse bidireccional (estudiante – docente) en un ambiente de 

confianza y de respeto mutuo, debe desarrollar acciones, comportamientos y valores. 

Como “la adultez es aceptación de la cultura previa del alumno, de su capacidad de 

generar sus propias estrategias de aprender y de reconocer sus necesidades y 

expectativas individuales” (Rodríguez, 2003, p. 84), el estudiante debe ser visto como 

un ser integral, social, individual, el cual tiene experiencias previas, expectativas y 

necesidades. 

La práctica educativa no es normativa, pues parte de una planificación del proceso que 

incluye el respeto a los acuerdos asumidos, el estudiante debe de realizar las actividades 

educativas en orden, con el respeto al docente o a la institución educativa; debe 

promover la formación de un pensamiento no imitativo-reproductivo, desde una 

práctica libertadora (Rodríguez, 2003, pp. 87-88). Además, se debe evaluar 

objetivamente al estudiante, partiendo de la utilidad individual, la pertinencia con la 

realidad social y con el compromiso de transformación. 

Según Rodríguez (2003) “la estrategia de aprendizaje, los contenidos, la evaluación, 

son distintos a la tradicional práctica pedagógica que es unidireccional y vertical en su 

administración por parte del docente y la institución.” (p. 88) 
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9.5. Objetivos de la capacitación virtual 

Objetivo General: 

● Potenciar competencias científicas para la sustentabilidad ambiental por medio 

del Programa Carbono Neutralidad, en los trabajadores de la empresa 

Inversiones CKM de Frailes, a través de módulos virtuales. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir las características de la huella de carbono y su relación con la 

sustentabilidad ambiental. 

2. Explicar el Programa Carbono Neutralidad, sus principales componentes, y su 

relación con la empresa. 

3. Demostrar cómo se elaboran los inventarios de gases efecto invernadero. 

4. Establecer acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

5. Propiciar acciones para la compensación de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

9.6. Planificación didáctica de la propuesta 

Nombre de la capacitación virtual: 

● Construcciones sustentables de la mano de la Carbono Neutralidad. 

Modalidad: 

● Alta virtualidad 

Perfil de entrada de la persona estudiante: 

● Personas con o sin conocimientos de Educación ambiental. 

● Colaboradores y socios de la empresa Inversiones CKM de Frailes S.A.  
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Rango de edad de las personas participantes: 

● Personas adultas con edades entre los 20-60 años. 

9.7. Ruta de aprendizaje  

Desglose de los contenidos que se abarcaron en la capacitación virtual. 

Tabla 6. Ruta de aprendizaje capacitación " Construcciones sustentables de la mano de la Carbono 

Neutralidad”. 

M
ód

ul
os

 

Introducción Huella de 
Carbono 

Programa 
Carbono 
Neutralidad 

Inventario de 
GEI 

Reducción de 
emisiones 

Compensación 
de emisiones 

E
va

lu
ac

ió
n 

 

C
on

te
ni

do
s Introducción a los 

módulos para la 
capacitación a 
Inversiones CKM. 

- Huella de 
Carbono. 
- Cálculo de huella 
de carbono. 

- Programa 
Carbono 
Neutralidad. 

- Inventario de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 

- Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 
- Acciones Plus. 

- Compensación 
de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 
- Acciones Plus. Ev

al
ua

ci
ón

 
de

 la
 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 
vi

rtu
al

. 
 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 

Plataforma Google 
Classroom 
- Archivo PDF: 
Construcciones 
sustentables de la 
mano a la carbono 
neutralidad (ver 
anexo #9). 
- Vídeo: CNeutral 
(Piedra, 2020) 
 
 

Plataforma Google 
Classroom 
- Archivo PDF: 
Módulo I. Huella 
de carbono (ver 
anexo #10). 
- Vídeos: 
1. El efecto 
invernadero 
(European Space 
Agency, ESA 
European Space 
Agency [ESA], 
s.f) 
2. ¿Qué es la 
huella de carbono? 
(Proyecto Mido 
Mi Huella, s.f) 
3. ¿Cómo medir la 
huella de carbono? 
((Proyecto Mido 
Mi Huella, s.f)) 
4. ¿Cómo reducir 
la huella de 
carbono? 
((Proyecto Mido 
Mi Huella, s.f)) 
- Google Forms: 
¿Qué es la huella 
de carbono? 

Plataforma 
Google Classroom 
- Archivo PDF: 
Módulo II. 
Programa 
Carbono 
Neutralidad (ver 
anexo #11). 
- Vídeos: 
1. Alianza 
Carbono 
Neutralidad (ONU 
Costa Rica, s.f) 
2. Cambio 
Climático ¿Cómo 
disminuir la huella 
de carbono? 
(Trece Costa Rica 
Noticias, 2019) 
- Google Forms: 
Carbono 
Neutralidad.  
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
- Archivo PDF:  
1. Módulo III. 
Inventario de GEI  
(ver anexo #12). 
2. Informe del 
inventario (ver 
anexo #13). 
- Vídeo: ¿Qué es 
el inventario 
nacional de gases 
efecto 
invernadero? 
(IDEAM 
Colombia, s.f) 
- Google Forms: 
Inventario de GEI 

Plataforma 
Google 
Classroom 
- Archivo PDF: 
Módulo IV. 
Reducción de 
emisiones (ver 
anexo #14). 
- Vídeo: Cambio 
Climático – 
Reducción de 
gases efecto 
invernadero en las 
industrias 
(Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible – 
Colombia, s.f) 
- Google Forms: 
Reducción de 
GEI. 

Plataforma 
Google 
Classroom 
- Archivo PDF: 
Módulo V. 
Compensación de 
emisiones (ver 
anexo #15). 
- Vídeo: Clean 
CO2 ¿Sabes que 
es la 
compensación de 
emisiones de 
carbono? 
(Anthesis Lavola, 
2020) 
- Google Forms: 
Compensación de 
emisiones de GEI. 
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A
ct

iv
id

ad
 e

va
lu

at
iv

a 

 ¿Qué es la huella 
de carbono? 

Carbono 
Neutralidad.  

 

Inventario de 
gases efecto 
invernadero. 

Reducción de 
GEI. 

Compensación de 
emisiones de GEI. 

1.
 E

va
lu

ac
ió

n 
fin

al
. 

2.
 E

va
lu

ac
ió

n 
de

 la
 

ex
pe

rie
nc

ia
 d
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 u

su
ar

io
. 

R
ol

 d
e 

la
s 

fa
ci

lit
ad

or
as

 - Realizar el material pedagógico necesario. 
- Subir el material pedagógico a la plataforma. 
- Diseñar las actividades. 
- Habilitar las actividades en la plataforma. 
- Dar acompañamiento. 
- Revisar las actividades asignadas y dar retroalimentación. 

T
ie

m
po

 
es

tim
ad

o 

1 semana por módulo. 

E
je

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s - Sustentabilidad ambiental. 

- Competencias científicas. 

* Continuación Tabla 6.  

9.8. Paradigma epistemológico 

La propuesta de evaluación de la capacitación se planteó desde un paradigma 

constructivista, donde si bien hay bases teóricas que se desarrollaron durante los 

módulos, los participantes fueron realizando sus propias definiciones y las fueron 

aplicando según se les fue solicitando, logrando de esta manera que se diera una 

apropiación de los conceptos y por lo tanto los estudiantes desarrollaron competencias 

científicas para la sustentabilidad. 

9.9. Objeto de Aprendizaje 

• Sustentabilidad ambiental por medio del Programa Carbono Neutralidad.  
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9.10. Tipo de instrumentos 

Los instrumentos de evaluación de cada uno de los módulos consisten en cuestionarios 

estructurados mediante Google Forms, de manera tal que pueda evidenciarse el 

aprendizaje que cada uno de los participantes. 

9.11. Características técnicas 

● Herramienta a utilizar: Google Classroom  

● Código de acceso a la capacitación virtual: wiuj7em 

● Aspectos técnicos: Google Classroom es una plataforma web de uso gratuito, 

desarrollada por Google con fines educativos. 

● Tipo de capacitación: Talleres de alta virtualidad con acompañamiento. 

● Características de la población: Adultos con edades comprendidas de los 20 a 

60 años. 

● Requisitos de las personas usuarios: Contar con un dispositivo inteligente como 

celulares o computadoras con acceso a internet, además de saber leer y escribir. 
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10. Proceso socioeducativo de la capacitación Construcciones sustentables de la 

mano de la Carbono Neutralidad 

Este proceso socioeducativo partió de la identificación de necesidades dentro de la 

etapa diagnóstico, para el cual se emplearon diferentes herramientas como las 

entrevistas, los cuestionarios y una cartografía social participativa, como se evidencio 

en el capítulo 8;  posterior a ello se desarrolló en la plataforma del Google Classroom 

los módulos educativos con el material y herramientas necesarias para brindar la 

información de una manera sencilla y atractiva para las personas participantes, lo cual 

se mencionó en el capítulo anterior, tomando en consideración de que no todas las 

personas tenían el mismo grado de escolaridad. 

Cada módulo estuvo compuesto por archivos en formato PDF con información 

necesaria para poder generar en las personas participantes conocimientos generales y 

básicos acerca del tema, vídeos relacionados y además un cuestionario final como la 

actividad evaluativa, este último compuesto por una serie de preguntas con el objetivo 

de reforzar los conocimientos adquiridos en cada uno de los módulos. Es importante 

mencionar que las actividades evaluativas finales de cada uno de los módulos fueron 

de carácter formativo. 

Sin embargo, es importante señalar que la participación de las 14 personas, con las 

cuales se trabajó en estos módulos educativos se vio afectada por aspectos como: la 

disponibilidad de tiempo, la percepción de importancia del tema en la vida personal y 

no laboral, grado de sensibilidad ambiental, vinculación con la empresa Inversiones 

CKM de Frailes, entre otros, al final solo 10 personas completaron 100% la 

capacitación.  

Es por esta razón que los resultados totales de cada módulo varia con respecto al total 

de personas que inicio el proceso, además afecto el porcentaje de participación, 

respuestas registradas, y por lo tanto modificando los alcances reales que se tuvo al 

concluir la propuesta socioeducativa. Aunado a lo mencionado anteriormente, al no 

completar el proceso no se pudo determinar el nivel de avance logrado por dichas 
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personas, afectando directamente el rendimiento del Programa Carbono Neutral en la 

empresa y por lo tanto en este pequeño grupo no se logró el desarrollo de competencias 

científicas ni se logró impactar de la manera esperada con respecto al cuido del 

ambiente.  

La situación expuesta se intentó subsanar con llamadas constantes motivacionales para 

la conclusión, se les facilito material adicional de apoyo, así como el ofrecimiento de 

sesiones de refuerzo por medio de videollamadas, sin embargo, al no ser un programa 

obligatorio, no se obtuvo respuesta positiva por parte de estas cuatro personas que no 

finalizaron los módulos.  

10.1 Módulo I. Huella de carbono 

Este módulo estuvo compuesto por un archivo en formato PDF con información 

relacionada a la huella de carbono (Ver Anexo #10), el mismo fue complementado por 

cuatro videos desglosados de la siguiente manera: 

1. El efecto invernadero 
2. ¿Qué es la huella de carbono?  
3. ¿Cómo medir la huella de carbono? 
4. ¿Cómo reducir la huella de carbono? 

 

La participación de este módulo fue de 86% de las personas, lo que corresponde a 12 

de los 14 participantes que iniciaron la capacitación, tal como se muestra la Figura 9.  
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Figura  9. Porcentaje de personas que completaron el módulo 1 de la capacitación. 

 

Además, para finalizar el módulo cada uno de los participantes debía completar la 

actividad evaluativa en Google Forms denominada, ¿Qué es la huella de carbono?, el 

cual estuvo compuesto de siete preguntas. Los resultados de la actividad final se 

detallan a continuación en las categorías de gases efecto invernadero y huella de 

carbono. 

10.1.1 Gases efecto invernadero 

Con respecto a la definición de los gases efecto invernadero se puede observar en la 

Tabla 7, que todas las personas que completaron el módulo internalizaron el concepto 

y respondieron con un concepto propio, el cual crearon a partir de sus conocimientos 

previos y de la información brindada en dicho módulo. 

 

 

86%

14%

Participación en el módulo I

Completaron el módulo I No completaron el módulo I
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Tabla 7. ¿Que son los gases efecto invernadero? 

Muestra Respuestas 

Socios y 

empleados de 

Inversiones CKM. 

R1. Gases expulsados a la atmosfera producidos por la quema de combustibles 

fósiles.  

R2. Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la 

atmósfera tanto naturales como antropógenicas 

R3. Son los gases que quedan atrapados en la atmósfera. 

R4. Son componentes gaseosos de la atmósfera tanto naturales como 

antropogénicos, que adsorben y emiten radiaciones a longitudes de ondas 

específicas. 

R5. Son una amplia variedad de gases presentes en el atmósfera, ya sea de tipo 

antrópico o bien naturales 

R6. Son los que no pueden pasar la capa de ozono, se acumulan y generan el 

calentamiento 

R7. Son lo que no salen fuera de la capa de ozono se acumulan y generan el 

calentamiento 

R8. son los gases producidos por el humano al quemar combustibles fósiles 

R9. Es un gas que se encuentra en la atmósfera y debilita la capa de ozono y a 

causa de eso permite pasar la radiación 

R10. Es un gas que se encuentra en la atmósfera y debilita la capa de ozono y a 

causa de eso permite pasar la radiación 

R11. Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como producidos 

por el hombre 

R12. Son los reduos q emanan de los combustibles 

 

Sin embargo, a la hora de identificar los gases efecto invernadero solo 4 personas de 

las 12 participantes lograron identificar todos los gases mencionados en la actividad 
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evaluativa, vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono; aun así, 

todos concuerdan en que el dióxido de carbono es un gas efecto invernadero y esto 

puede deberse a que es el que más se menciona y que además el programa lo lleva en 

su nombre “carbono neutro”, como se puede ver en la siguiente Figura 10. 

 

 
Figura  10. Identificación de los Gases de Efecto Invernadero por parte de las personas participantes 

de la capacitación. 

Con respecto a los problemas ambientales relacionados con las emisiones de gases de 

efecto invernadero, se les presentaron cinco problemas ambientales (calentamiento 

global, cambio climático, efecto invernadero, contaminación por residuos sólidos y 

propagación de enfermedades), pero solo tres son generados directamente por los GEI, 

los cuales son calentamiento global, cambio climático y efecto invernadero; 8 personas 

de las 12 participantes que completaron el módulo respondieron correctamente, las 

otras 4 personas se confundieron con las otras opciones, como se puede visualizar en 

la Figura 11, sin embargo, la propagación de enfermedades también se puede deber al 

aumento de los GEI, como lo es el aumento de las enfermedades alérgicas respiratorias. 
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Figura  11. Identificación de los problemas ocasionados por los GEI, por parte de los participantes. 

 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los participantes si alcanzaron 

a interiorizar los conceptos estudiados dentro de este módulo con respecto a las 

consecuencias del aumento de los GEI en la atmósfera. De manera que si bien es cierto 

aún no se tiene un conocimiento significativo y conciencia de todos los gases 

catalogados como GEI, las personas participantes si reconocen los principales 

problemas que estos ocasionan.   

10.1.2 Huella de carbono 

La definición de huella de carbono por parte de las personas participantes también se 

vio nutrida por los conocimientos previos y los adquiridos al completar el módulo I, 

como se evidencia en la Tabla 8, donde se muestran las repuestas textuales de los 

participantes. que la huella de carbono son los gases contaminantes que se emiten a la 

atmosfera como consecuencia de la actividad humana, los cuales provocan el efecto 

invernadero. 
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Tabla 8. ¿Qué es la huella de carbono? 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. Los gases que emiten los objetos contaminantes 

R2. Cantidad de emisiones producidas expulsadas a la atmosfera 

R3. Es un indicardor ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases del 

efecto invernadero 

R4. Es el impacto de todos los gases de efecto invernadero 

R5. Es la cantidad de emisiones de gases relevantes al cambio climático 

asociado a las actividades de producción o consumo de los seres humanos. 

R6. Total de emisiones de GEI 

R7. Es el impacto de todos los gases de efecto invernadero producido por 

nuestras actividades 

R8. Impacto de todo los gases de efecto invernadero producidos por nuestras 

actividades 

R9. es la cantidad de emisión gases producidos asociados a las actividades del 

ser humano para producir energía 

R10. Es el resultado de la contaminación producida por nosotros y que daña 

la capa de ozono 

R11. Conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por 

personas, organizaciones etc 

R12. Es liberación de dióxido de carbono 

 

Partiendo de los conceptos que desarrollaron las personas participantes acerca de la 

huella de carbono se puede sistematizar en que son los gases contaminantes que se 

emiten a la atmosfera como consecuencia de la actividad humana, los cuales provocan 

el efecto invernadero y el calentamiento global. De esta manera el desglose de 
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respuestas muestra que, si existe un desarrollo conceptual con respecto a huella de 

carbono, esto con respecto a la información recolectada dentro de las entrevistas 

realizadas.  

Por otra parte, con respecto al origen de la huella de carbono en las Figuras 12 y 13 se 

puede observar que continúa existiendo una confusión entre la huella generada por las 

empresas (solo 5 respuestas correctas de 12) y la huella individual (7 respuestas 

correctas de 12).  

 
Figura  12. Identificación de fuentes de emisiones de huella de carbono en empresa. 

 

 
Figura  13. Identificación de fuentes de emisiones de la huella de carbono individual. 
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Las respuestas correctas a las interrogantes ¿Cuáles son fuentes de emisiones de la 

huella de carbono de las empresas?, y ¿Cuáles son fuentes de emisiones de la huella de 

carbono individual?, se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Origen de la huella de carbono. 

Huella de carbono generada por las empresas Huella de carbono individual 

- Emisiones directas, desde fuentes propias o 

controladas por la empresa 

- Emisiones indirectas derivadas de la 

generación, por parte de terceros, de energía, 

calor o vapor 

- Emisiones indirectas que son consecuencia de 

las actividades de la organización que ocurren 

fuera de esta y no son controladas o generadas 

por ésta 

 

- Emisiones directas de CO2, a partir de la quema 

de combustibles fósiles, incluyendo el consumo 

doméstico de energía y transporte, sobre los 

cuales tenemos control directo. 

- Emisiones indirectas de CO2 de todo el ciclo de 

vida de los productos que consumimos, 

aquellos asociados con la manufactura y 

eventual descarte. Se refiere a las emisiones de 

CO2 de los procesos productivos de los bienes 

y servicios que consumimos. 

 

Con respecto a las subhuellas de carbono más del 83% (10 de 12 de las personas 

participantes) lograron asociar correctamente la subhuella más empleadas comúnmente 

con la descripción de estas, como se evidencia en la Tabla 10. 

Tabla 10. Subhuellas de carbono. 

Subhuellas Descripción Porcentaje de acierto 

Cultivos 

 

Pastos 

 

Bosques 

 

 

Mar 

 

 

Superficie en la que los humanos desarrollan actividades 

agrícolas. 

Área dedicada a pastos de donde se obtienen determinados 

productos animales. 

Superficie ocupada por los bosques, de donde, 

principalmente se obtienen productos derivados de la 

madera. 

Superficie marítima biológicamente productiva 

aprovechada por los humanos para obtener pescado y 

mariscos. 

83% (10 de 12) 

 

100% (12 de 12) 

 

83% (10 de 12) 

 

 

92% (11 de 12) 
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Superficie 

construida 

Energía  

Área ocupada por edificios, embalses y otro tipo de 

infraestructura. 

Área de bosque necesaria para absorber las emisiones de 

CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles. 

92% (11 de 12) 

 

83% (10 de 12) 

*Continuación Tabla 10. 

10.2. Módulo II. Programa Carbono Neutralidad 

Este módulo estuvo compuesto por un archivo en formato PDF con información sobre 

el Programa Carbono Neutralidad (Ver Anexo #11), el mismo fue complementado por 

dos vídeos: Alianza carbono neutralidad y Cambio climático: ¿cómo disminuir la 

huella de carbono?. Dicho módulo contó con la participación del 93%, lo cual 

corresponde a 13 de las 14 personas participantes que iniciaron la capacitación, como 

se puede ver en la Figura 14. 

 
Figura  14. Porcentaje de personas que completaron el módulo II. 

 

La actividad evaluativa para finalizar el módulo II consistió en un cuestionario en 

Google Forms denominado Carbono neutralidad, el cual estuvo compuesto por 7 

preguntas; los resultados se detallan a continuación en la categoría carbono neutralidad. 

93%

7%

Participación en el módulo II

Completaron el modulo II No completaron el modulo II
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10.2.1. Carbono Neutralidad 

Con respecto a la definición del programa carbono neutralidad, las personas 

participantes cuentan con definiciones propias construidas a partir de los 

conocimientos desarrollados en el módulo II y sus conocimientos previos, tal y como 

se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. ¿Qué es el programa carbono neutralidad? 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. es un procedimiento que busca establecer mediante indicadores 

cuantitativos la liberación de emisiones de co2 

R2. Es un procedimiento que busca establecer mediante indicadores 

cuantitativos la liberación de emisiones de dióxido de carbono mediante la 

medición de la huella de carbono, y reducir dichas emisiones a través de 

actividades concretas. 

R3. Es un procedimiento que busca establecer mediante indicadores 

cuantitativos la liberación de emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

mediante la medición de la huella de carbonos, este programa busca además 

reducir dichas emisiones a través de actividades concretas, así como también 

la compensación de aquellas emisiones restantes. 

R4. es un procedimiento que busca establecer mediante indicadores 

cuantitativos la liberación de emisiones de dióxido de carbono 

R5. Es ayudar al ambiente a estar mejor 

R6. Busca establecer mediante indicadores cuantitativos la liberación de 

emisiones de dióxido de carbono 

R7. Establece indicadores cuantitativos sobre los gases de efecto invernadero 

R8. Busca establecer reducción de emisiones 

R9. Procedimiento que busca establecer mediante indicadores la liberacion de 

emociones de CO2y reducir dichas emociones buscando alcanzar la 
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neutralidad 

R10. Es un procedimiento que busca establecer mediante indicadores 

cuantitativos la liberación de CO2 

R11. Procedimiento que busca medir y reducir las emisiones 

R12. Procedimiento que busca establecer mediante indicadores cuantitativos 

la liberación de CO2 

R13. Programa que busca dar a conocer de forma cuantitativa la liberación de 

CO2 

* Continuación Tabla 11. 

A partir de las definiciones construidas por las personas participantes se puede decir 

que el programa carbono neutralidad es un programa que busca reducir las emisiones 

de gases efecto invernadero mediante la cuantificación de la huella de carbono, con el 

fin de cuidar el ambiente.  

Con respecto al conocimiento de la norma técnica utilizada para monitorear y 

demostrar el programa de carbono neutralidad en la Figura 15 se muestra que el 92% 

(12 de 13 de las personas que completaron el módulo) logran identificarla 

correctamente. 
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Figura  15. Cantidad de participantes que identifican la norma técnica utilizada en el Programa C-

Neutralidad. 

 

En cuanto a los objetivos del Programa Carbono Neutralidad el 85% de las personas 

participantes (11 de 13 personas que completaron el módulo II) identifico 

correctamente algunos de los objetivos, y solo el 46% (6 de las 13 personas) logro 

identificar correctamente todos los objetivos, como se puede ver en la Figura 16, los 

cuales son:  

• Sensibilizar acerca del cambio climático y los desafíos que involucra el 

proceso de descarbonización de la economía del país. 

• Potenciar la acción climática de las organizaciones por medio de la gestión de 

las emisiones de GEI en sus procesos, dando prioridad a los esfuerzos de 

reporte y reducción de GEI. 

• Integrar a los actores de los distintos gremios en la acción climática. 

• Producir información en materia de inventarios de GEI a nivel de 

organizaciones. 

• Contribuir a mejorar de forma sostenible la eficiencia y la productividad de 

las organizaciones por medio de la implementación de los documentos 

normativos y lineamientos del PPCN. 
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Figura  16. Cantidad de personas que reconocen los objetivos del Programa C-Neutralidad. 

 

Acerca del conocimiento de los requisitos necesarios para la certificación como 

Carbono Neutro en la Figura 17 podemos observar que solo el 54% de las personas 

participantes (7 de las 13 que completaron el módulo II) identifica todos los requisitos 

necesarios y que el 69% (9 de las 13 personas) identifica algunos de los requisitos 

necesarios. Dichos requisitos son: 

• Capacitarse con un ente verificador. 

• Verificación interna del cumplimento de los requisitos. 

• Realizar informes de las acciones tomadas con base a las normas ISO 14064–

1 e INTE 120106. 

• Verificación del ente verificador. 
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Figura  17. Cantidad de participantes que identifican los requisitos para la certificación del 

Programa C-Neutralidad. 

El Programa Carbono Neutralidad cuenta con una serie de reconocimientos los cuales 

fueron identificados por las personas participantes, como se muestra en la Tabla 13, el 

al menos el 69% (9 de las 13 personas que completaron el módulo II), lograron 

identificar todos los reconocimientos correctamente. 

Tabla 12. Reconocimientos del Programa Carbono Neutralidad 

Reconocimiento Descripción Porcentaje de acierto 

Carbono 

Inventario 

 

Carbono 

Reducción 

 

Carbono 

Reducción + 

 

Carbono 

Neutral 

 

Carbono 

Neutral + 

Reconocimiento del reporte de inventario de emisiones 

de GEI 

 

Reconocimiento del reporte de inventario de emisiones 

de GEI y reducciones asociadas 

 

Reconocimiento de Carbono Reducción plus 

 

 

Reconocimiento del reporte de Carbono Neutralidad 

 

 

Reconocimiento de la Carbono Neutralidad plus 

69% (9 de 13) 

 

 

69% (9 de 13) 

 

 

92% (12 de 13) 

 

 

85% (11 de 13) 

 

 

100% (13 de 13) 
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El 61% de las personas participantes, esto es 8 de las 13 personas que completaron el 

módulo II, identificaron que el Certificado de Carbono neutralidad tiene una vigencia 

de 1 año, como se muestra en la Figura 18. 

 
Figura  18. Cantidad de personas que identifican la vigencia del certificado del Programa Carbono 

Neutralidad. 

 

El Programa Carbono Neutral cuenta con tres fases de seguimiento, de las cuales solo 

un 23% (3 de las 13 personas que completaron el módulo II) lograron identificar todas, 

el 77% (10 de las 13 personas participantes) tienen conocimiento de las fases, como se 

puede observar en la Figura 19. 

 
Figura  19. Cantidad de personas que identifican las fases de seguimiento del programa Carbono 

Neutralidad. 
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10.3. Módulo III. Inventario de gases efecto invernadero 

Este módulo estuvo compuesto por dos archivos en formato PDF con información 

sobre los inventarios de gases de efecto invernadero (ver Anexos #12 y 13), los mismos 

fueron complementados por un vídeo, ¿Qué es el inventario nacional de gases de efecto 

invernado?. El módulo contó con la participación del 71%, lo cual corresponde a 10 de 

las 14 personas participantes que iniciaron la capacitación, como se puede ver en la 

Figura 20. 

 
Figura  20.  Porcentaje de personas participantes en el módulo III. 

 

Con el fin de conocer la percepción de las personas participantes acerca de los 

inventarios de gases efecto invernadero, se llevó a cabo la actividad evaluativa 

denominada Efectos de GEI, compuesta por un cuestionario de 5 preguntas en Google 

Forms. La cual fue analizada desde la categoría de inventarios de gases de efecto 

invernadero. 

10.3.1 Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Con respecto a los inventarios de GEI las personas participantes cuenta con una 

percepción globalizada la cual fue formada a partir de los conocimientos adquiridos en 

71%

29%

Porcentaje de personas participantes

Completaron el módulo III No completaron el modulo III
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el módulo III, por lo cual cada uno lo define basados en su experiencia personal, tal y 

como se muestra en la Tabla 14, la cual puede ser sintetizada como una rendición de 

cuentas acerca de la cantidad de emisiones de GEI emitidos a la atmosfera en un 

periodo determinado. 

Tabla 13. ¿Qué son los inventarios de gases efecto invernadero? 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM. 

R1. Rendición de cuentas de la cantidad de GEI producidos 

R2. Es una rendicion de cuentas de gases de efecto invernadero emitido o 

emviados hacia la atmosfere 

R3. Recuento de los gases enviados y eliminados hacia la atmósfera 

R4. Es una rendición de cuentas de la cantidad de gases de efecto invernadero 

emitidos o eliminados hacia la atmósfera durante un período de tiempo 

específico. 

R5. Refinación de cuentas de GEI emitidos o eliminados hacía la atmósfera 

en un periodo determinado 

R6. Es la rendición de cuentas de GEI emitidos o eliminados hacia la 

atmósfera en un tiempo especifico 

R7. rendición de cuentas de la cantidad de gases de efecto invernadero 

emitidos o eliminados hacia la atmósfera durante un período de tiempo 

específico 

R8. es una rendición de cuentas de la cantidad de gases de efecto invernadero 

emitidos o eliminados hacia la admosfera 

R9. Es una revisión de gases, proporciona información sobre las actividades 

que causan las emisiones 

R10. Revisión de gases q proporciona informacion 

 

El 80% de las personas que completaron el módulo III, lo que corresponde a 8 de las 

10 personas participantes, identifican correctamente cuales son los pasos para elaborar 

los inventarios de GEI, como se puede observar en la Figura 21, dichos conocimientos 

fueron adquiridos durante el módulo dado que como parte de sus conocimientos 
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previos conocían la importancia de realizar un inventario, pero no conocían dicho 

proceso a detalle. 

 
Figura  21. Cantidad de personas que identifican correctamente los pasos para elaborar los 

inventarios de GEI. 

 

En los inventarios de GEI se evalúan muchos de los gases de efecto invernadero, pero 

solo en 10% (1 de las personas que concluyeron el módulo III) identifico correctamente 

todos los gases evaluados, y al menos el 30% (3 de las 10 personas participantes) 

reconoce la mayoría de estos; si lo comparamos con los conocimientos previos 

podemos observar en la Figura 22 que más del 80% (8 de las 10 personas participantes) 

reconoce principalmente al metano, óxido nitroso y dióxido de carbono como los gases 

evaluados. Esto podría deberse a que son algunos de los gases que se mencionaron en 

la actividad evaluativa del módulo I, por lo que se logra evidenciar el reforzamiento en 

la identificación de los mismo. 
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Figura  22. Cantidad de personas que identifican correctamente los gases efecto invernadero 

evaluados en los inventarios de GEI. 

 

El 100 % de las personas que completaron el módulo III identificaron que los datos de 

emisiones de GEI deben de ser recopilados y almacenados para su medición, 

verificación y reporte, además dichos datos deberán identificarse, en emisiones directas 

e indirectas según la fuente de cada dato, tal y como se muestra en la Figura 23. 

 
Figura  23. Cantidad de personas participantes que identifican el proceso que se le debe de seguir a 

los datos de las emisiones de GEI. 
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Con respecto a las acciones que se pueden tomar para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, las personas participantes que completaron el módulo III 

proponen medidas como: hacer uso racional de los recursos como la energía eléctrica 

y el agua, aprovechar la energía solar por medio de paneles solares, reducir, reutilizar 

y reciclar, utilizar el transporte público, cambiar los automóviles que utilizan 

combustible fósil por híbridos o eléctricos, utilizar medios alternativos de transporte 

como la bicicleta. 

Tabla 14. ¿Qué acciones se pueden tomar para reducir las emisiones de GEI?  

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. 1- Utilización de transporte público. 2- Uso racional de energía eléctrica y 

el agua. 

R2. Utlizar transporte publico, ahorrar energia, reducir y reutlizar 

R3. Flotilla eléctrica, Paneles solares 

R4. Usando energías limpian, reduciendo el consumo eléctrico, utilizar el 

transporte publico o la bicicleta y hacer uno de las 3R. 

R5. Disminución de consumo de combustibles fósiles, evitar quema de 

desechos, utilizar fuentes renovables de energía 

R6. Reducir el consumo de combustibles fósiles, utilizar fuentes de energía 

renovable y evitar la quema de desechos 

R7. Apagar las luces 

R8. utilización de energías renovables, no utilizar combustibles fósiles 

R9. Apagar luces, utilizar recursos hidrico necesario 

R10. Hacer un uso adecuado de los recursos como utizar menos el carro y 

maquinas 

 

A través de las propuestas de las personas participantes, como se puede ver en la Tabla 

14, se demuestra que a lo largo de los módulos las personas han ido adquiriendo 

conocimientos nuevos y enriqueciendo los conocimientos previos, al punto de que cada 

uno propone acciones que ellos mismos pueden llevar a cabo. 
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10.4. Modulo IV.  Reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

El módulo IV estuvo compuesto por un archivo en formato PDF con información 

relacionada a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (Ver Anexo #14) 

y un video titulado “Cambio Climático: reducción de gases efecto invernadero en las 

industrias”, con una actividad evaluativa en Google Forms titulada Reducción de GEI, 

compuesta de 3 preguntas. Este módulo conto con la participación del 79%, lo que 

significa, 11 de las 14 personas participantes que inicialmente participaron de las 

capacitaciones, ver Figura 24. Los resultados de la actividad evaluativa se detallan en 

la categoría reducción de emisiones de GEI. 

 
Figura  24. Porcentaje de personas que participaron en el módulo IV. 

 

10.4.1. Reducción de emisiones de GEI 

Con respecto al objetivo de la reducción de las emisiones de los gases efecto 

invernadero las personas participantes cuentan con una visión general, la cual se puede 

visualizar en la Tabla 15. 

 

79%

11%

Porcentaje de personas que participaron

Completaron el módulo IV No completaron el módulo IV
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Tabla 15. ¿Qué busca la reducción de emisiones de gases efecto invernadero? 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. Disminuir los GEI para minimizar el cambio climático 

R2. Disminuir el impacto del cambio climático 

R3. Trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin se 

hacer menos severos los efectos del cambio climatico 

R4. Lograr una disminución en las emisiones de gasese de efecto invernadero a 

fin de reducir los efectos del cambio climático. 

R5. Disminución de las emisiones de GEI para reducir o hacer menos severos 

los cambios climáticos 

R6. Lograr una disminución de las emisiones de GEI a fin de reducir o hacer 

menos severos los cambios climáticos 

R7. Tener un impacto menor de los efectos negativos del cambio climático 

R8. trata de lograr una disminución en las emisiones de gases de gases de efecto 

invernadero 

R9. trata de lograr una disminución en emisión de gases de efecto invernadero 

R10. Busca disminuir la emisión de gases 

R11. Reducir el impacto ambiental reduciendo la contaminación 

 

Como se observa en la tabla anterior (Tabla 15), las personas participantes identifican 

correctamente el fin de la reducción de los GEI, el cual es minimizar el impacto del 

calentamiento global y el cambio climático, esto a través de la reducción de la 

contaminación atmosférica. 

El 100% de las personas que completaron el módulo IV reconocen los pasos para el 

obtener el reconocimiento de Carbono Reducción, como se observa en la Figura 25, en 

comparación a la Tabla 12 “Reconocimientos del Programa Carbono Neutralidad” en 

la cual se puede observar que en esa etapa de la capacitación solo el 69% de las personas 

participantes lograron identificar el reconocimiento por Carbono Reducción, lo cual 

muestra que al ir completando cada uno de los módulos las personas participantes 

fueron adquiriendo y reforzando sus conocimientos con respecto al Programa Carbono 

Neutralidad. 
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Figura  25. Cantidad de personas que reconocen los pasos para obtener el reconocimiento por 

Carbono Reducción. 

 

La identificación de acciones que se deben de realizar según el sector para la reducción 

de los gases de efecto invernadero, como se muestra en la Tabla 16, es del 73%, 8 de 

11 personas que completaron el módulo IV logran identificar las acciones que le 

corresponde ejecutar a cada uno de los sectores citados en la actividad evaluativa con 

el fin de lograr la reducción de los GEI. 

Tabla 16. Acciones para la reducción de GEI por sector. 

Sector Acciones Porcentaje de acierto 

Transporte 

 

 

 

 

Agropecuario 

 

 

Industria 

 

 

 

Utilización del transporte público, el reemplazo de los 

combustibles líquidos por el gas natural comprimido, el 

uso de bicicletas, como así también la implementación 

de reglas de organización del tránsito y de mejoras 

técnicas en los vehículos. 

Adecuada gestión del riego y un uso más eficiente de 

fertilizantes, como así también el empleo de mejores 

tecnologías por parte de los agricultores. 

Uso de residuos para reemplazar a los combustibles 

fósiles en los procesos industriales, una fuerte política de 

reciclado, la modificación de los procesos industriales y 

100% (11 de 11) 

 

 

 

 

91% (10 de 11) 

 

 

73% (8 de 11) 
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Residuos 

domiciliarios 

Energía 

el aumento de la eficiencia energética pueden generar 

una disminución de las emisiones. 

Gestionar adecuadamente los residuos sólidos. 

 

Ahorro energético a través del uso eficiente de la energía, 

lo que produce, además, menores costos para las 

personas, las empresas o los gobiernos, uso de fuentes de 

energía convencionales hacia el uso de fuentes de 

energías renovables. 

 

 

100% (11 de 11) 

 

73% (8 de 11) 

 

* Continuación de la tabla 16 

10.5. Modulo V. Compensación de emisiones de gases de efecto invernadero 

Este módulo estuvo compuesto por un archivo en formato PDF con información sobre 

las acciones para la compensación de la emisión de gases de efecto invernadero (Ver 

Anexo #15), complementado por un video titulado “Clean CO2: ¿Sabes que es la 

compensación de emisiones de carbono?”. La participación es este módulo fue de 86%, 

lo que corresponde a 12 de los 14 participantes que iniciaron la capacitación, tal como 

se muestra la Figura 

 
Figura  26. Porcentaje de personas que completaron el módulo V. 

 

86%

14%

Participacion en el módulo V

Completaron el módulo V No completaron el módulo V
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Este módulo conto con un cuestionario en Google Forms como actividad evaluativa 

denominada “Compensación de emisiones de GEI”, la cual estuvo compuesta por 4 

preguntas, cuyo objetivo fue reconocer las acciones necesarias para la compensación 

de emisiones de gases de efecto invernadero. El análisis de la actividad evaluativa se 

realizó bajo la modalidad de compensación de gases de efecto invernadero. 

10.5.1. Compensación de gases de efecto invernadero 

Las medidas de compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron 

definidas por las personas participantes como un conjunto de acciones y medidas para 

mitigar los dañados causados al ambiente por el uso de combustibles fósiles, en los 

casos que no se puedan implementar las medidas eficaces para la prevención, 

corrección, mitigación, recuperación y restauración. Las definiciones de cada una de 

las personas que completaron el módulo se pueden observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. ¿Qué son medidas que compensación? 

Muestra Respuestas 

Socios y empleados 

de Inversiones CKM 

R1. Acciones de beneficios que compensan los daños que causamos de Efecto 

Invernadero 

R2. Medidas proporcionales a los daños producidos por las emisiones 

R3. Es un conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios 

ambientales, causados por el desarollo 

R4. Es un conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios 

ambientales proporcionales a los daños o perjucios ambientales causados por el 

desarrollo de los proyectos siempre que no se puedan adoptar medidas de 

prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces. 

R5. Conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 

proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo 

de los proyectos siempre que no se pueden adaptar a las medidas de prevención 

R6. Conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 

proporcionales a los daños o prejuicios ambientales causados por el desarrollo 

de los proyectos siempre que no se puedan adaptar las medidas de prevención 
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R7. Es una forma de responsabilizarse por los daños ambientales causados, es 

decir, son acciones que geberan beneficios al medio ambiente 

R8. es un conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios 

ambientales proporcionales a los daños ocasionados por desarrollo de los 

proyectos 

R9. es un conjunto de acciones y medidas generadoras de beneficios 

ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por 

el desarollo de los proyectos 

R10. Es un conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios 

ambientes proporcionales a los daños o perjuicios ambientales 

R11. Es lo que ayuda a la empresa a nivelar las emisiones con acciones que 

mejoren el ambiente es como ganar ganar 

R12. Es un conjunto de acciones p mitigar los causados al ambienteaños 

causados x el uso 

* Continuación de tabla 17. 

 

Con respecto a los mecanismos de compensación de emisiones de gases efecto 

invernadero el 92% (11 de las 12 personas que concluyeron el módulo V) los 

identificaron correctamente, tal y como se muestra en la Figura 27. 

 
Figura  27. Cantidad de personas que identifican los mecanismos de compensación de GEI permitido. 
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Para la obtención de los certificados del Programa de Carbono Neutralidad las 

empresas interesadas deben de cumplir con una serie de requisitos, los cuales depende 

de cada uno de estos certificados. En el caso del certificado Carbono neutral las 

empresas deben de cumplir con: 

• Elaborar el inventario de emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

• Cumplir con todos los requisitos de la norma INTE B5 “Norma para demostrar 

carbono neutralidad”. 

• Compensar las emisiones que no se hayan podido reducir, por medio de 

cualquiera de los mecanismos de compensación. 

• Verificar su inventario de GEI, sus reducciones asociadas y la compensación 

respectiva para el logro del carbono neutralidad con el OVV acreditado por el 

Ente Costarricense de Acreditación (ECA). 

• Descargar de la página www.cambioclimaticocr.com el formulario DCC-PP-

FO-01 Solicitud para participar en el Programa País para completarlo y enviarlo 

al correo electrónico programapais.dcc@minae.go.cr 

La identificación de los requisitos antes mencionados por parte de las personas que 

completaron el módulo V, se muestra en la Figura 28, en donde se evidencia que el 

83% (10 de las 12 personas participantes) las identifica correctamente. 
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Figura  28. Cantidad de personas que identifican los requisitos para obtener el certificado de 

Carbono Neutral. 

 

En cuanto a los requisitos adicionales para la certificación de Carbono Neutral + el 

83%, 10 de las 12 personas que completaron el módulo V, las identifica correctamente, 

tal y como se muestra en la Figura 29, los cuales son: 

• Las emisiones totales de la organización sean menores en al menos un 5 % a 

las del reporte del año anterior. 

• Desarrolla, implementa y cuantifica acciones adicionales que generen 

reducción de emisiones de GEI fuera de los límites de la organización. 

• Promueve la participación de sus proveedores u otras organizaciones o de la 

sociedad civil en el PPCN con acciones concretas como capacitación, apoyo en 

el desarrollo de inventario, pago de la verificación, etc. 

• Tiene implementado un programa de gestión ambiental equivalente al Plan de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI) solicitado por DIGECA a las 

instituciones públicas. 

• La organización financia proyectos registrados en el Mecanismo de 

Compensación del Gobierno de Costa Rica. 
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Figura  29. Cantidad de personas que identifican los requisitos para obtener el certificado De 

Carbono Neutral +. 

10.6. Cumplimiento de los objetivos pedagógicos 

El cumplimiento de los objetivos pedagógicos se evidenció con la entrega de las 

actividades evaluativas por parte de las personas participantes, con cada una de las 

entregas se fue determinando el nivel de apropiamiento teórico-práctico alcanzado por 

cada uno de los participantes, la cual evidencio que las personas participantes lograron 

cumplir con los objetivos que se plantearon en cada módulo por medio de las 

puntuaciones promedio, como se puede observar en la Tabla 18. 

Tabla 18. Puntuaciones promedio por módulo 

Módulo Objetivo de la actividad evaluativa Intervalo de 

aciertos 

Puntuación promedio 

I 

 

 

II 

 

 

 

 

Reconocer las características de la huella de 

carbono y su relación con la sustentabilidad 

ambiental. 

Reconocer cuáles son sus conocimientos 

acerca del Programa Carbono Neutralidad, 

así como sus principales componentes y su 

relación con la empresa Inversiones CKM de 

Frailes. 

16 a 28 puntos 

 

 

17 a 25 puntos 

 

 

 

 

83% (25 puntos de 30) 

 

 

87% (20 de 25 puntos) 
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III 

 

IV 

 

V 

Conocer acerca de los inventarios de gases 

efecto invernadero. 

Establecer acciones para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

Reconocer las acciones necesarias para la 

compensación de emisiones de gases de 

efecto invernadero 

15 a 25 puntos 

 

7 a 10 puntos 

 

11 a 15 puntos 

76% (19 de 25 puntos) 

 

100% (10 de 10 puntos) 

 

100% (15 puntos de 15) 

* Continuación Tabla 18. 

 

Con base en la Tabla 18, se puede evidenciar que se alcanzó el objetivo pedagógico 

propuesto y cada una de las personas participantes lograron la apropiación de los 

conceptos teórico-prácticos, planteados en cada uno de los módulos, esto a pesar de 

que no contamos con la participación del 100% de las personas con las cuales 

trabajamos al inicio de las capacitaciones, en la etapa de diagnóstico, pero un 71% de 

la participación es suficiente para determinar el alcance del objetivo. 
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11. Evaluación de implementación de la propuesta socioeducativa en el marco de la 

Administración de Educación no Formal 

Es importante señalar que este TFG buscó diseñar e implementar un proceso 

socioeducativo, enfatizando en este punto, que se desarrolló una capacitación que no 

solo tienen como objetivo lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

mediante la sensibilización, profundización de los temas, entre otros aspectos, sino 

además gestionar un proceso apegado a las necesidades de la empresa Inversiones 

CKM de Frailes.  

En ese mismo sentido, Galifa (1997) señala la importancia de la evaluación en los 

procesos socioeducativos, en el entendido que la evaluación en educación no formal, 

busca la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos de una manera integral, 

y por lo tanto busca mucho allá de identificar si los participantes lograron o no contestar 

correctamente un ítem.  

Dentro de este TFG, la evaluación será dirigida en dos ámbitos, el primero enfocado 

en determinar si se pudo generar en los participantes competencias científicas 

suficientes para poder generar un cambio positivo en el ambiente, así mismo si se 

desarrollaron conocimientos básicos sobre el Programa C-Neutralidad esto a través de 

un estudio de caso, y el segundo enfoque se desarrolla  la validación de la capación en, 

la cual se define como una actividad evaluativa que recolecta información necesaria 

para determinar si una propuesta educativa tiene un adecuado funcionamiento y puede 

ser utilizado como criterio de calidad (Santana, Rodríguez y Meliá, 2006).  

Si bien es cierto la evaluación de un proceso socioeducativo idealmente debería estar 

desarrollada a largo plazo, por efectos de tiempo de finalización de este TFG 

únicamente se realizará la validación, de tal manera que se logre determinar el cambio 

a corto plazo generado por la capacitación desarrollada.   



   
 

101 
 

11.1. Evaluación de las competencias científicas para la sustentabilidad 

ambiental por medio del Programa C-Neutralidad 

A raíz de los diferentes módulos, se tenía como objetivo principal el desarrollo de 

competencias científicas, las cuales les dieran herramientas a las personas participantes 

el poder ejecutar acciones que permitieran una sustentabilidad ambiental tanto el 

entorno laboral como en su familia, en los resultados conceptuales de cada módulo se 

evidenció que en algunos temas aún existe confusión como por ejemplo en la 

identificación de fuentes de GEI, y por medio de un estudio de caso se buscó indagar 

si los participantes más allá de poder memorizar los conceptos suministrados por medio 

de los materiales elaborados y vídeos, así como lo conversado en los espacios de 

diagnóstico, lograban solucionar en un contexto especifico información abordada en la 

capacitación.  

De tal manera, determinar mediante un caso ficticio de licitación de la empresa, la 

interiorización conceptual y competencias científicas relacionados con el cuido del 

medio ambiente. El estudio de caso se elaboró en la plataforma Google Forms y constó 

de ocho preguntas relacionadas con fuentes de emisiones de GEI, elaboración de 

propuestas alternativas para disminuir la huella de carbono, identificación de gases GEI 

que deben tomar en cuenta en la elaboración de Inventario de GEI del Programa C-

Neutralidad, entre otros, tal como se muestra en el Anexo # 8. Es importante mencionar 

que un total de 10 participantes completaron el estudio de caso.  

Por otra parte, cabe señalar que la evaluación de competencias científicas buscó que 

las personas participantes, conocieran y reforzaran sus conocimientos acerca de la 

huella de carbono y la carbono neutralidad vistos en los materiales de apoyo, y que, a 

partir de ello una vez finalizados los módulos fueran personas que han pasado por un 

proceso de sensibilización, por lo que estuvieran más compromiso con la 

sustentabilidad ambiental. 

Con respecto a la identificación de acciones que puedan generar una alta huella de 

carbono se obtuvo que se obtuvo que los participantes al finalizar el proceso si logran 

determinar diferentes acciones desde la contaminación generada por la excavación, el 
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uso de electricidad, el desecho de materiales tanto reciclables como no reciclables, los 

aportes de evidencian en la Tabla 19.  

Tabla 19. Reconocimiento de acciones dentro del entorno de una posible construcción que genere una 

alta huella de carbono. 

Muestra Respuesta 

Empleados y 

socios de 

Inversiones CKM 

de Frailes 

Respuesta 1. El uso de la maquinaria que opera mediante la combustión, los 

desechos que genera la obra en sí, el usar químicos para limpiar terrenos. 

Respuesta 2. El combustible utilizado para transportar los materiales, y 

maquinarias necesaria para llevar a cabo la construcción. El alto consumo de 

energía eléctrica para la realización del complejo, los desechos sólidos no 

reutilizables o reciclables que se generen. 

Respuesta 3. Uso de combustibles fósiles 

Respuesta 4. Uso de combustibles fósiles para producir energía eléctrica 

Respuesta 5. Utilizar combustibles fósiles para producir energía 

Respuesta 6. Construcción de piscina. 

Respuesta 7. Los materiales de cemento para la construcción de piscina 

Respuesta 8. como se logró observar en los diferentes modulos siempre hay 

algún tipo de contaminación o emisión de gases, por ello, en la construcción 

misma de la obra existen emisiones, también las hay en la elaboración de los 

materiales que se usan en la construcción, hay contaminación en el transporte 

de las personas turistas. 

Respuesta 9. La utilización de maquinaria pesada para la excavación, la 

producción de concretos y asfaltos para obra me parece que son los mayores 

generadores de gases efecto invernadero 

Respuesta 10. la utilización de combustibles como el diesel y la gasolina para 

la maquinaria pesada 

 

De esta manera se puede determinar que si bien es cierto dentro de las evaluaciones 

conceptuales elaboradas y analizadas anteriormente las personas participantes si 

desarrollaron la capacidad de determinar acciones que se realizan a nivel de su 

ambiente de trabajo que son altamente contaminantes.  

Además, se les pregunto sobre posibles acciones que se pudieran realizar dentro de la 

construcción para disminuir la huella de carbono generado por el alto consumo de agua 
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generado por las instalaciones de la ficticia piscina, resaltado respuestas dirigidas a un 

segundo uso del agua para fines como limpieza y riego, así como la utilización de agua 

de mar para disminuir el uso de agua dulce potable para la piscina, la maximización de 

su uso durante el día y su disminución de uso en la noche para aprovechamiento de las 

horas luz, tal como se muestra en la Tabla 20.  

Tabla 20. Posibles acciones para disminuir la huella de carbono por la utilización de la piscina del 

complejo Turístico. 

Muestra Respuesta 

Empleados y 

socios de 

Inversiones CKM 

de Frailes 

Respuesta 1. Que solo se utilice en el día para aprovechar la iluminación natural. 

Respuesta 2. Utilizar un proceso de filtrado ecológico para reutilizar el agua y 

utilizar energía solar para hacer funcionar el equipo 

Respuesta 3. Reutilizar el agua. 

Respuesta 4. Proceso de filtrado natural (plantas) utilización de energía solar 

Respuesta 5. Lo ideal seria aprovechar el agua de lluvia y tener un pozo para 

obtener agua para la piscina. 

Respuesta 6. Utilizar un sistema de filtrado natural para reutilizar el agua, 

colocar paneles solares para producir la energia necesaria 

Respuesta 7. el aprovechamiento del agua de lluvia. 

Respuesta 8. Utilizar el agua de mar y crear algo innovador con agua salada 

Respuesta 9. que sea bajo techo, ofrecer otra alternativa como senderos en lugar 

de la piscina 

Respuesta 10. Reutilizar el agua para riego de las áreas verdes. 

 

Lo anterior muestra que los participantes tienen claro y desarrollaron una conciencia 

con respecto a la huella que genera el uso de agua, y que dicho recurso puede ser 

utilizado nuevamente bajo otras condiciones para su aprovechamiento nuevamente.   

Por otra parte, se les realizó la consulta sobre las posibles fuentes de contaminación y 

causantes de una alta huella de carbono en las oficinas administrativas, a raíz de la 

licitación planteada en el estudio de caso, obteniendo que los participantes en su 

mayoría identifican que el uso de papel, la electricidad consumida producto de las 
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computadoras e iluminación son los principales focos de contaminación 

administrativamente, tal como lo muestra la Figura 30.  

 
Figura  30. Identificación de acciones dentro del área administrativa que generan una alta huella de 

carbono. 

 

En ese mismo sentido, se les pregunto sobre posibles soluciones a estas actividades,  

entre las que destacan por la cantidad de veces que fueron mencionadas la utilización 

de energías renovables como la instalación de paneles solares, así como disminuir los 

papeles de archivo y aumentar los documentos digitales así como también proyectos 

de reciclaje de papel, además se resaltan respuestas las cuales fueron mencionadas al 

menos una vez donde los participantes mencionan un adecuado manejo de los residuos 

de los recipientes de las tintas para impresoras y residuos orgánicos los cuales 

provienen de su desecho en el área de comida.  

En esa misma línea de propuestas para utilizar como alternativa al uso de aire 

acondicionado en las habitaciones y con ello disminuir la huella de carbono generada 

por el mismo, se obtuvo respuestas direccionadas en su mayoría a la utilización de 

ventanas más amplias, cubiertas de techo para la regulación de la temperatura, creación 

de microclimas, reforestación en las zonas cercanas a las habitaciones, entre otras que 

se muestran en la Figura 31.  

Uso de papel

Aire acondicionado

Uso de aparatos electrónicos

Residuos de alimentos

0 2 4 6 8 10 12

Actividades en el área administrativa que generan una alta huella 
de carbono

Cantidad de personas
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Figura  31. Recopilación de acciones que se podrían realizar para evitar el uso de aire acondicionado 

en las habitaciones del Complejo Turístico planteado. 

 

Lo anterior muestra que en los participantes si se desarrolló una habilidad en la 

identificación de posibles acciones que como empleados o socios podrían generar para 

disminuir su huella de carbono tanto en sus instalaciones como en las diferentes 

construcciones que se desarrollen en los proyectos, y de esta manera si logra afirmar 

que los participantes si lograron alcanzar el objetivo propuesto dentro de la 

capacitación referente a huella de carbono.   

A los participantes de la capacitación además, se les presentó una pregunta en la que 

deberían identificar posibles fuentes de energía alternativa, resultado de esta pregunta 

se obtuvo que la totalidad de las personas lo que representa un 100%,  indicaron que la 

utilización de energía solar podría ser una de la alternativa que la empresa puede optar 

para poder generar energía eléctrica en las instalaciones del complejo turístico, además 

en menor proporción pero el 90% de las personas indicaron la utilización de Biomasa 

como otra alternativa para generar energía en las instalaciones que se construirán, 

ninguna persona eligió como opción la quema de combustibles, tal como lo muestra la 

Figura 32.   

La utilización de cubiertas aislantes en los techos reduce la temperatura dentro de 
las habitaciones, conservarla mayor cantidad de arboles y reforestar los alrededores 

del hotel.

La propuesta de que las habitaciones sean mas 
abiertas con puertas y ventanas cubiertas solo con 

mosquiteros para que lo animales no pudieran entrar

Que posean ventanas 
corredizas que permitan 

que entre la brisa del 
mar.

Reforestar los 
alrededores del hotel

Reforestacion alrededor 
de las habitaciones para 

crear un microclima

Paredes de cemento con 
ventanas amplias. 
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Figura  32. Identificación de energías renovables en el Complejo turístico planteado en el estudio de 

caso. 

Por otro lado, se les solicito que presentaran propuestas para evitar la tala de árboles 

masiva dentro de la propiedad y específicamente en la construcción, y se obtuvo 

propuestas innovadoras y que se apegan a todo lo aprendido en los módulos, en la 

Figura 33, se recopilan algunas de las propuestas brindadas, y en cada una de ellas se 

recalca el dominio alcanzado por las personas que concluyeron los módulos.  

 
Figura  33. Posibles acciones que los constructores del proyecto puedan realizar para evitar la tala 

de árboles masiva en la zona de construcción. 
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Lo anterior, muestra que los participantes que completaron los diferentes módulos 

tienen claro que la utilización de combustibles fósiles ya se para transporte como par a 

la producción de electricidad que es la segunda fuente de energía para electricidad, son 

los causantes de la liberación de una gran cantidad de contaminación, por lo que se 

puede determinar que si se desarrolló una competencia científica para la sustentabilidad 

ambiental en este aspecto.  

En cuanto a las habilidades adquiridas con respecto al Programa Carbono Neutralidad, 

se les preguntó sobre los posibles gases liberados en el proceso de la construcción del 

proyecto tanto a nivel de obra como en la parte administrativa, debían integrarse dentro 

del Inventario de GEI, lo que produjo resultados positivos en cuanto que los 

participantes identifican otros GEI distintos al CO2 como contaminantes y por lo tanto 

la importancia de incluirlos y contabilizarlos. Tal como se muestra en la Figura 34, el 

óxido nitroso lo reconoció el 90% de los participantes, el metano lo reconoció el 60% 

y los hidrocarburos un 70%.  

 
Figura  34. Reconocimiento de GEI que se deben incluir como parte del Inventario de GEI. 

 

Si bien es cierto lo ideal sería que los participantes lograrán identificar que todos los 

gases anteriores forman parte del Inventario y que dentro del proceso de aprendizaje 

demostró ser una de las áreas de menos dominio conceptual, es importante reconocer 

que si hubo un avance significativo con respecto a la identificación de otros gases 
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distintos del CO2 como se mencionó anteriormente, por lo que se puede establecer que 

si hubo desarrollo de una competencia, que claro necesita un mayor reforzamiento o 

acompañamiento pero que si se logró en pequeña o mediana medida un avance en ese 

sentido.  

Para finalizar se le solicito a los participantes indicar con cuales organismos en Costa 

Rica se puede generar medidas de compensación por la emisión de GEI. En la Figura 

35, se logra observar que se obtuvo que un 80% de las personas reconocieron la 

identidad correcta, y que un 20% eligieron opciones incorrectas, pero que sin embargo 

logran identificar en su error que son instituciones o acciones que se pueden relacionar 

para disminuir y mitigar las emisiones de GEI.  

 
Figura  35. Identificación del mecanismo de compensación de emisiones GEI en Costa Rica. 

 

Esto muestra que en cuanto al Programa C-Neutralidad aún es necesario un mayor 

reforzamiento conceptual, sin embargo, si se determina un avance conceptual y 

actitudinal respecto al mismo  
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11.2. Validación de la capacitación Construcciones sustentables de la mano de la 

Carbono Neutralidad. 

Al finalizar los módulos se contó con un cuestionario de Google Forms en donde la 

persona usuaria tuvo la oportunidad de evaluar el grado de accesibilidad, la calidad del 

contenido, la comprensión de los temas presentados, eficiencia de la herramienta, grado 

de complejidad, nivel de interactividad, presentación, relación de los objetivos con los 

contenidos y satisfacción. Además de un espacio para sugerencias. 

La experiencia del usuario en la plataforma la validamos a partir de la opinión de las 

personas participantes y de juicio experto, para mejorar aspectos relacionados con 

metodologías, la eficiencia de la herramienta entre otras, los cuales nos brindaron 

información acerca de la accesibilidad y nivel de comprensión de cada uno de los 

materiales colocados en la herramienta.  

Dentro de la validación de los módulos y de los materiales utilizados se incluyeron 

diversas categorías detalladas a continuación:  

a. Pertinencia de la capacitación.     

b. Eficiencia de la herramienta.    

c. Calidad del contenido.   

d. Complejidad.    

e. Relación de los objetivos con los contenidos.    

f. Satisfacción.     

g. Accesibilidad.    

h. Presentación.    

i. Comprensión de los temas presentados.    

j. Nivel de interactividad. 

11.2.1. Validación de la estrategia por parte de los participantes 

Se realizó una escala Tipo Likert a los participantes, donde los involucrados en la 

realización de la propuesta determinaran los puntos a mejorar y qué situaciones 

potenciaron un aprendizaje significativo. El instrumento se ubicó al finalizar todas las 
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actividades propuestas y fue elaborada por un total de 10 personas de 14 participantes 

que iniciaron la capacitación.  

Según lo establecido por Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner y Oksa (2003), si un 80 

% de las personas consultadas han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste 

puede ser incorporado a la validez de un documento. 

Los resultados de los parámetros de evaluación del Anexo # 6, se muestran a 

continuación mediante la Figura 36.  

 
Figura  36. Evaluación de la propuesta por parte de socios y empleados de Inversiones CKM de 

Frailes S.A. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 21, en la cual se muestra la calificación de la 

propuesta en el caso de cado uno de los participantes, la media de los resultados y 

observaciones realizadas por los participantes.  
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Tabla 21. Evaluación de la propuesta socioeducativa revisada por juicio experto. 

 

Según lo indicado por los participantes, la propuesta debe de mejorar en varios 

aspectos, pero en su gran mayoría (un 97% en una escala de 0% a 100%) es aceptada 

y aprobada como válida.  

11.2.2. Validación de la estrategia por parte juicio experto 

Para la validación de la propuesta didáctica, se realizó la consulta a un especialista en 

Administración de la Educación No Formal, antes de la aplicación de la propuesta a 

los socios y empleados de la empresa Inversiones CKM de Frailes. De esta manera, la 

opinión de la especialista ayudó a concretar la finalidad de la propuesta desde una 

perspectiva experta. Los resultados de los parámetros de evaluación del Anexo # 6, se 

muestran a continuación mediante la Tabla 22.  

Indicador Puntaje brindado 

de participante 

Observaciones 

Participante 1.  43 Para se me dificulta el uso de la tecnologia y en las partes finales 

se me corrian las opciones y me costaba mucho marcar lo que tenia 

que llenar 

Participante 2.  54 todo me parece muy bien 

Participante 3.  55 Fue muy sencilla la manera en que explican la informacion   

Participante 4.  55 Me pareció muy pertinente la capacitación principalmente al ser 

auto gestionada pertimitió hacerla según mi distribución y 

disponibilidad de tiempo 

Participante 5.  55 Sigan adelante, son excelentes en lo que hacen 

Participante 6.  55 Ninguna 

Participante 7. 55 Indicar algunos links donde uno pueda hacer uso de la calculadora 

de la huella de carbono. 

Participante 8. 54 Ninguna 

Participante 9.  55 Excelente trabajo, mis felicitaciones para Karla y Mauren por su 

esfuerzo y dedicación. 

Participante 10. 55 Ninguna. 

Promedio de 

puntajes 

53,6 Nota promedio: 97 
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Tabla 22. Evaluación de la propuesta socioeducativa revisada por juicio experto. 

 

 

Según lo indicado por la persona experta, la propuesta debe de mejorar en varios 

aspectos, pero en su gran mayoría (un 90% en una escala de 0% a 100%) es aceptada 

y aprobada como válida.

Indicador Calificación 

de experto 

Observaciones 

Pertinencia de la capacitación 5 Pertinente desde el punto de vista de que a la 

empresa/organización le interesa. No conozco el 

nivel educativo ni el trabajo que hacen las personas 

que se capacitan mediante la herramienta. Creo que 

el diagnostico podría haber sido más simple, unas 3 

preguntas, no tan académico, eso puede bloquear a la 

gente.   

Eficiencia de la herramienta 5 La herramienta es muy bonita 

Calidad del contenido 5 Buen contenido 

Complejidad 4 Depende del público, puede ser un poco densa la 

materia. Considero que las actividades-tareas podrían 

ser más aplicables a la empresa. Que las personas 

piensen como aplicar el conocimiento en lo que hacen 

todos los días en su trabajo.  

Relación de los objetivos con 

los contenidos 

5 Exc 

Satisfacción 4   

Accesibilidad 5 Depende de la persona. A mí me costó entrar en un 

primer intento, no podía ver los módulos.  

Presentación 5 Muy bonito. 

Comprensión de los temas 

presentados 

4 Bien, pero hay cosas que pueden ser densas para la 

gente que no acostumbra a estudiar estos temas. 

Nivel de interactividad 3 Poca, porque en cada módulo se contestan preguntas 

y son muy académicas. No hay posibilidad de foros u 

otras para intercambiar ideas con las otras personas 

del curso.  

Pertinencia de la capacitación 5   

Total de puntos 50 Nota: 90              
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12. Conclusiones 

En torno a los resultados obtenidos durante el desarrollo de este Trabajo Final de 

Graduación (TFG) se concluye que la Administración de la Educación No Formal 

permitió un abordaje completo para la realización del presente trabajo, esto debido a 

que dentro de las etapas iniciales brindó herramientas para la planificación del proceso 

socioeducativos, permitió establecer puntos clave para el acercamiento con la empresa, 

de manera que se informara acerca de los objetivos y metas no solo del TFG de manera 

general, sino que se planteará de manera clara las metas que querían establecer para la 

empresa  con la implementación de los módulos de capacitación de la propuesta 

socioeducativa, gracias a las bases administrativas con las que nos doto la licenciatura.  

Por otra parte, la Administración de la Educación No Formal, facilitó el poder 

establecer las etapas necesarias para desarrollar este TFG, así como la elección de los 

métodos de recolección de información en la fase diagnóstica, durante el proceso de 

desarrollo y la etapa final de evaluación. De esta manera permitió no solo registrar la 

información obtenida, sino también dio herramientas procedimentales para poder 

ajustar las diferentes actividades, ya que debido a las condiciones de la pandemia por 

Covod-19 vivida en el país durante la ejecución de este proyecto no se podían reunir 

las personas con el fin de evitar la aglomeración y la transmisión de la enfermedad, así 

como la visita de campo para desarrollar la observación planteada dentro de la 

metodología, por lo cual se tuvo que optar por medios virtuales para poder establecer 

interacción con empleados y socios de la empresa Inversiones CKM de Frailes. 

Por otra parte, la AENF permitió gestionar de una manera fluida los módulos desde un 

entorno de plataforma virtual, situación que facilitó el poder utilizar recursos 

audiovisuales de diversas fuentes y además la publicación de materiales propios que se 

utilizarían en el proceso. Es importante señalar que la utilización de otros medios 

digitales tal como la utilización de aplicaciones de mensajería y videollamadas 

contribuyo en la comunicación efectiva, de manera fluida, entre nosotras como 

facilitadores y los diversos participantes de la empresa.  
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Aunado a esto el poder realizar este TFG a través de la AENF, dio pie a ampliar el 

rango una serie de características de los participantes, de manera que no excluía a 

ninguna persona por edad, grado académico formal o rango socioeconómico, situación 

que fue enriquecedora y retadora, ya que a través de estrategias metodologías se debía 

incluir todas las características de aprendizaje de los participantes de los módulos, 

resaltando así una situación particular de una de las personas trabajadora de la empresa, 

donde este participante no había concluido sus estudios primarios, por lo que los 

materiales de apoyo que se elaboraron y los recursos audiovisuales tenían que ser aptos 

y atractivos para poder ser comprendidos por este y los demás participantes.  

Con respecto los resultados recopilados en la fase diagnóstica, específicamente con las 

necesidades de la empresa se concluye que los socios y empleados de la empresa 

Inversiones CKM de Frailes tienen conocimiento de algunos aspectos relacionados con 

huella de carbono, sin embargo, no tienen claras las fuentes de emisión ni los Gases 

Efecto Invernadero involucrados. Además, presentan bajos niveles de conocimiento 

con respecto al Programa C- Neutralidad, además se confirma a partir de la información 

recopilada en los diversos instrumentos de recolección (entrevistas, la cartografía social 

y los cuestionarios) que existen necesidades de formación que permitiera potenciar las 

competencias científicas para la sustentabilidad ambiental por medio del Programa 

Carbono Neutralidad, por lo cual se elaboró la propuesta socioeducativa en la 

plataforma de Google Classroom, de alta virtualidad, esto a partir de un enfoque de 

educación ambiental no formal. 

Por otra parte, se concluye que las actividades propuestas y el material elaborado 

basado en las necesidades diagnosticadas, permite establecer entornos de aprendizaje 

adaptables a cada uno de las personas participantes y su disponibilidad de tiempo, por 

lo que facilita que se desarrolle la capacitación adecuadamente. Además, se llega a la 

conclusión que la propuesta socioeducativa puede ser desarrollada en cualquier 

empresa que quiera implementar o que este implementando el Programa C-

Neutralidad, ya que cuenta con la información necesaria que facilita el desarrollo de 

competencias científicas para la sustentabilidad ambiental. 
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13. Recomendaciones

• Para la recolección de información se debe de contar con una población meta

más amplia, y establecer mecanismos con la empresa interesada para que la

mayoría de los empleados puedan participar del proceso diagnóstico, de tal

manera que se garantice la recolección de información de manera diferenciada

entre socios y empleados.

• Garantizar mediante negociaciones más compromiso por parte de la empresa

para que se dé la finalización de la capacitación, de tal manera que el proceso

desarrollado tenga repercusiones positivas en la empresa.

• En la realización de la capacitación establecer sesiones pequeñas para explicar

a cabalidad la herramienta digital donde se elaborará la capacitación, aclarar

dudas y poder socializar entre el grupo de personas participantes y facilitadoras

los contenidos que se están abarcando.

• Tratar de incorporar actividades vivenciales que se puedan adaptar a la

virtualidad para potenciar el desarrollo de competencias científicas enfocadas

en la sustentabilidad ambiental, y poder tener un parámetro más amplio para

determinar el avance de los participantes en cada uno de los módulos.

• Establecer con anterioridad planes de contingencia o tener una rápida respuesta

ante situaciones que salen del control de las personas facilitadoras de la

propuesta socioeducativa, de tal manera que se pueda desarrollar el proyecto de

una manera más orgánica y negociaciones con la empresa más claras que

faciliten el proceso de la recolección de datos antes y durante la capacitación.
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14. Anexos 

Anexo #1. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 
 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Propuesta socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No 

Formal para potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM 

sobre Sustentabilidad Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 

2020-2021 

Código (o número) de proyecto: ____________________________________ 
 

Nombre de los Investigadores: Karla Fallas Rivera; Maureen Fallas Piedra. 

Nombre del participante: __________________________________________
  
 

a. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este estudio se está realizando como 
Proyecto Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en 
Administración de la Educación No Formal, de la Universidad de Costa Rica. 
La motivación de poder realizar el estudio es para gestionar una propuesta 
socioeducativa para el desarrollo de competencias científicas para la 
sustentabilidad ambiental, a través del programa Carbono Neutralidad. 

b. ¿QUÉ SE HARÁ?: 
Se aplicarán las técnicas de observación, cuestionarios, diagnóstico 
participativo en la fase diagnóstica, con el fin de obtener información para 
determinar las necesidades tanto de la empresa Inversiones CKM de Frailes 
como de los trabajadores con respecto al programa Carbono Neutralidad. Para 
el desarrollo de la propuesta socioeducativa se utilizarán módulos educativos a 
través de la plataforma Classroom, cuestionarios que ayuden a determinar el 
grado de apropiación de los conceptos por parte de los participantes. Y para 
concluir se utilizarán escalas tipo Likert y cuestionarios para la evaluación de 
la propuesta.   
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c. RIESGOS: 
Con la participación en este estudio podría sentirse invadido en su privacidad, 
sin embargo, los datos serán confidenciales y anónimos a lo largo de la 
investigación y posterior a ella.

d. BENEFICIOS:  
El resultado de su participación en este estudio le generará un beneficio directo, 
por medio del conocimiento de los resultados obtenidos con este trabajo final 
de graduación, ya que la misma se convierte en información útil en relación a 
posibles acciones que se tomen sobre el tema.  

e. Antes de dar su autorización usted debe haber hablado con Karla Fallas Rivera 
y/o Maureen Piedra Fallas sobre este estudio y ella(s) debe(n) haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas e inquietudes. Si quisiera más 
información, pueden solicitarlas a los correos karla.fallasrivera@ucr.ac.cr y 
maureen.piedra@ucr.ac.cr. Además, puede consultar sobre los derechos de los 
Sujetos Participantes del Trabajo de Investigación a la Dirección de la Escuela 
de Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

f. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación académica, pero de manera anónima. 

g. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  
 
CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmar. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio. 
 
Nombre, cédula y firma del sujeto/fecha 
 
____________________________________________________________________ 
 
Nombre, cédula y firma del testigo/fecha 

____________________________________________________________________ 
 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento/fecha 

____________________________________________________________________ 
 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 
REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 

mailto:karla.fallasrivera@ucr.ac.cr
mailto:maureen.piedra@ucr.ac.cr


   
 

129 
 

Anexo #2. Guía de entrevista 

 

Entrevista 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES CKM DE 
FRAILES S.A  

 
Esta entrevista se desarrolla en el marco del Trabajo Final de Graduación “Propuesta 

socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No Formal para 

potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM sobre 

Sustentabilidad Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 2020-

2021” como parte de un requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación con énfasis en Administración de la Educación No Formal. Los 

resultados serán únicamente para uso académico. Si usted lo prefiere, sus datos pueden 

mantenerse en anonimato, solamente le agradezco informarle a la persona que le 

entrevista. Gracias por su valiosa colaboración. 

 

Objetivo: Diagnosticar conocimientos previos acerca de carbono neutralidad en el 

personal administrativo de CKM de Frailes S.A. 

 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

 

1. ¿Conoce usted el término de gases de efecto invernadero? Puede mencionar 

algunos ejemplos de tipos de gases de efecto invernadero. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. ¿Conoce usted de qué trata el Programa Carbono Neutralidad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles cree que sean los pasos para que la empresa en la que trabaja sea 

certificada como C-N? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles considera podrían ser acciones para disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y por lo tanto la huella de carbono de la empresa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿Sabe usted que es un inventario de emisiones? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Sabe usted que es el informe de inventario y a quien se le presenta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7.  ¿Cuáles son los beneficios que puede generar implementar el programa de 

carbono neutralidad en la empresa?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo #3. Cartografía Social 

 

Cartografía social  
 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL CON EL PERSONAL 
DE INVERSIONES CKM DE FRAILES S.A  

 
Esta cartografía social se desarrolla en el marco del Trabajo Final de Graduación “Propuesta 
socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No Formal para 
potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM sobre Sustentabilidad 
Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 2020-2021” como parte de un 
requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Administración de la Educación No Formal. Los resultados serán únicamente para uso 
académico. La cartografía social es una herramienta orientada a identificar y analizar 
información social, comunicar espacial y visualmente para la toma de decisiones. Gracias por 
su valiosa colaboración. 
 
Objetivo: Visualizar la generación de los gases efecto invernadero como consecuencia 
de las actividades de Inversiones CKM de Frailes S.A. 
 
Población a la que va dirigida: personal y socios de Inversiones CKM de Frailes, con 
edades entre los 20 y 60 años. 
 
Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos. 
 
Procedimiento: 
 

1. Esbozar por medio de un dibujo o un croquis la planta física de una construcción o de 
las instalaciones físicas de la empresa. 

2. Elegir en conjunto con las personas participantes cuáles van a ser los símbolos y 
colores por utilizar para la identificación de puntos de interés. 

3. Con la ayuda de los símbolos y colores establecidos para utilizar, los participantes 
deben señalar en el croquis, donde se generan emisiones de gases efecto invernaderos, 
las medidas se están implementando para reducir dichas emisiones, y señalar donde se 
podían implementar acciones para la reducción de los gases efecto invernadero. 

4. Una vez que se ha terminado de señalar en el croquis los participantes deben proponer 
medidas para la reducción de estos. 

5. Plenaria y cierre. 
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Anexo #4. Cuestionario 

 

Cuestionario 
 

PARA EL PERSONAL DE INVERSIONES CKM DE FRAILES S.A  
 
Este cuestionario se desarrolla en el marco del Trabajo Final de Graduación 
“Propuesta socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No 
Formal para potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM 
sobre Sustentabilidad Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 
2020-2021” como parte de un requisito para optar por el grado de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de la Educación No Formal. 
Los resultados serán únicamente para uso académico. Sus datos van a mantenerse en 
anonimato y buscan determinar su grado de conocimiento con el Programa Carbono 
Neutralidad. Gracias por su valiosa colaboración. 
 
Objetivo: Diagnosticar conocimientos previos acerca de carbono neutralidad en el 
personal de CKM de Frailes S.A. 
 
Duración: 15 minutos aproximadamente.  
 

1. ¿Conoce qué es el Programa Carbono Neutralidad? 
(      ) Sí 
(      ) No 
 

2. Explique en qué consiste el Programa Carbono Neutralidad. (Si no conoce la 
respuesta ir al punto 3) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué son gases de efecto invernadero?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Marque los procesos que consideren se enmarcan en el Programa Carbono 
Neutralidad. Puede marcar una o varias opciones. 
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(      ) Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
(      ) Acciones para reducir el efecto invernadero 
(      ) Acciones para mitigar el efecto invernadero 
(      ) Realización de informe de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
5. ¿Cómo se realizan los inventarios de gases efecto invernadero? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cómo podemos reducir la emisión de gases efecto invernadero? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué acciones podemos tomar para mitigar las emisiones de gases efecto 
invernadero? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

8. ¿Consideras que el programa de carbono neutralidad favorece de alguna 
manera a la empresa? 
(      ) Sí 
(      ) No 
 

9. Explique cómo el programa de carbono neutralidad favorece de alguna 
manera a la empresa  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué dudas tiene usted, sobre el Programa Carbono Neutralidad?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
Muchas gracias por haber completado este cuestionario 
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Anexo #5. Cartografía social 
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Anexo #6. Escala Likert Juicio experto 

Escala de evaluación por juicio experto 

Esta escala se desarrolla en el marco del Trabajo Final de Graduación “Propuesta 

socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No Formal para 

potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM sobre 

Sustentabilidad Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 2020-

2021” como parte de un requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación con énfasis en Administración de la Educación No Formal. Los 

resultados serán únicamente para uso académico. Si usted lo prefiere, sus datos pueden 

mantenerse en anonimato. Gracias por su valiosa colaboración. 

● Objetivo: Evaluación de la implementación de la propuesta socioeducativa en

el marco de la Administración de Educación no Formal.

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

Ficha técnica del validador 

Nombre completo 

Profesión 

Ocupación 

Área de especialidad 
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Instrucciones  
• Lea la propuesta que se encuentra adjunta  
• Considere todos los aspectos indicados a continuación, es importante señalar que se debe realizar una 

validación por instrumento.   
• Utilice la siguiente escala de numeración: 

 
5: Excelente      4: Muy Bien        3: Bien    2: Regular    1: Deficiente  

 

Objetivo  
Proponer módulos didácticos utilizando el eje transversal “Cultura ambiental para el desarrollo sostenible”, para la 
ampliación del conocimiento, la generación de capacidades para la disminución el conflicto humano-cocodrilo.  
  

Indicadores Escala de numeración Observaciones 
5 4 3 2 1  

1. Pertinencia de la 
capacitación 

            

2. Eficiencia de la herramienta             

3. Calidad del contenido             

4. Complejidad             

5. Relación de los objetivos 
con los contenidos 

            

6. Satisfacción             

7. Accesibilidad             

8. Presentación             

9. Comprensión de los temas 
presentados 

            

10. Nivel de interactividad             

11. Pertinencia de la 
capacitación 

            

Total 55  Obtenidos  Validación  
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Anexo #7. Escala Likert de participantes  

 

Escala de evaluación del proceso socioeducativo por parte de los 
participantes de la capacitación. 

 
 
Esta escala se desarrolla en el marco del Trabajo Final de Graduación “Propuesta 

socioeducativa en el marco de la Administración de la Educación No Formal para 

potenciar competencias científicas en la empresa Inversiones CKM sobre 

Sustentabilidad Ambiental, a través del Programa Carbono Neutralidad, 2020-

2021” como parte de un requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación con énfasis en Administración de la Educación No Formal. Los 

resultados serán únicamente para uso académico. Si usted lo prefiere, sus datos pueden 

mantenerse en anonimato. Gracias por su valiosa colaboración. 

 

● Objetivo: Evaluación de la implementación de la propuesta socioeducativa en 

el marco de la Administración de Educación no Formal. 

 

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

 
Instrucciones  

• Lea la propuesta que se encuentra adjunta  
• Considere todos los aspectos indicados a continuación, es importante señalar que se debe realizar una 

validación por instrumento.   
• Utilice la siguiente escala de numeración  

5: Excelente       4: Muy Bien      

 

      3: Bien    2: Regular    1: Deficiente  

 



138 

Objetivo  
Proponer módulos didácticos utilizando el eje transversal “Cultura ambiental para el desarrollo sostenible”, para la 
ampliación del conocimiento, la generación de capacidades para la disminución el conflicto humano-cocodrilo.  

Indicadores Escala de numeración Observaciones 
5 4 3 2 2 

12. Pertinencia de la 
capacitación

13. Eficiencia de la herramienta
14. Calidad del contenido
15. Complejidad
16. Relación de los objetivos

con los contenidos
17. Satisfacción
18. Accesibilidad
19. Presentación
20. Comprensión de los temas

presentados
21. Nivel de interactividad
22. Pertinencia de la 

capacitación
Total 55 Obtenidos Validación 
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Anexo #8. Cuestionario utilizado en el estudio de caso en la etapa evaluativa.  
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Anexo #9. Construcciones sustentables de la mano al carbono neutralidad 
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Anexo #10. Módulo I. Huella de carbono 
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Anexo #11. Módulo II. Programa Carbono Neutralidad 
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Anexo #12. Módulo III. Inventario de GEI 
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Anexo #13. Informe del inventario de GEI 
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Anexo #14. Módulo IV. Reducción de emisiones 
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Anexo #15. Módulo V. Compensación de emisiones 
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