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Tomando como base: 1) Que se ha declarado por la PNUMA del 2005 al 2014 como la Década de la
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible; 2) El principio 14 de la Carta a la Tierra; 3) La
Ley de Educación en el Perú, N° 28044; y 4) La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental Peruano N° 28245, se realizó del 22 al 26 de Febrero del 2005, en Lima, Perú un Curso-
Taller Internacional "Incorporación de la educación ambiental en las áreas curriculares" dirigido
principalmente a docentes de educación. En el Taller de Comunicación se emplearon varias
herramientas metodológicas: 1) la dinámica de las historias: la pauta que conecta; 2) los haikus y
los poemas verticales; 3) las historietas o comics, y 4) la encuesta y el cuestionario. Se
compusieron haikus y poemas verticales que enfatizaron términos como tóxico, metales, mercurio,
plomo, cadmio, etc. Las historietas realzaron los problemas de toxicología química en humedales,
y se identificaron diptongos, analogías y palabras homófonas. En la encuesta a los participantes: el
54,29 % consideró a la minería como la principal actividad contaminante en el Perú. En adición, el
91,43 % consideró a la contaminación como un problema ambiental muy importante.

...en el Taller de Comunicación se emplearon
varias herramientas metodológicas...

Egresada de la Escuela Profesional de Biología en un Doctorado en Ecología Evolutiva
y Ambiental en la Universidad de Utah, Estados Unidos

Roxana Arauco
Universidad de Utah
E-mail: arauco@biology.utah.edu

La Blga. Roxana Arauco, ex-estudiante de la Escuela Profesional de
Biología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente se
encuentra en el primer año del Doctorado en el Departamento de Biologia
de la Universidad de Utah en Utah, Estados Unidos. Roxana nos menciona
lo siguiente: "El Departamento de Biologia tiene varios Programas. Yo
estoy en el de "Ecologia Evolutiva y Ambiental" en el Laboratorio del Dr.
Don Feener. Este Laboratorio tienen como intereses de investigacion, el
comportamiento, ecologia y evolucion de los insectos, y más
especificamente: ecologia evolutiva y comportamiento de interacciones
parásito-hospedero, ecologia de efectos indirectos en comunidades de
hormigas, division de labores y ecologia de las castas en colonias de
hormigas, ecologia tropical y biodiversidad de insectos. Yo postule a este
departamento el 2004, siguiendo los procedimientos requeridos por esta
Universidad. Despues de una larga espera, la carta de aceptación llegó y
la hora de hacer los preparativos del viaje".
Actualmente, Roxana está avocada en la busqueda y elaboracion de una
propuesta novedosa de investigacion Doctoral. Roxana menciona: "Mi
deseo es llevar a cabo el trabajo de campo en la Selva del Perú. Por lo

pronto aún estoy en el proceso de elaboración de un proyecto que explore
los factores que mantienen y regulan la biodiversidad a nivel de
comunidades locales empleando como sistema de estudio a las
comunidades de hormigas".
Roxana añade: "El departamento es multidisciplinario y el acceso a los
investigadores de otros laboratorios es directo y fácil. Los seminarios que
se dan dos veces por semana congregan a todos lo investigadores y
estudiantes de posgrado de todo el departamento que hace el acceso a
ellos aún más sencillo. Puedes ir a consultar temas como: comportamiento
de aves, biomecanica, biomatematica, biología molecular, genética,
fisiología, ecofisiología animal, etc. directamente con el investigador
adecuado, via e-mail, teléfono o personalmente. Si alguien esta interesado
en ecologia tropical este departamento es una buena opcion"
(www.biology.utah.edu)
Roxana durante sus años de estudiante en pre-grado fue una alumna
destacada académicamente. En el 2004, Roxana Arauco sustentó su
Tesis de Licenciatura en Biología titulada: "Mediación química en el
comportamiento de la casta obrera de Wheeler
(Formicidae: Myrmicinae) en la interacción con la mirmecofita

Lam. (Boraginaceae)", bajo el asesoramiento del Dr. José Alberto
Iannacone.
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Incorporación de la Educación Ambiental en las áreas curriculares en Perú: Experiencias
de docentes en un taller de comunicación con énfasis en Toxicología Ambiental


