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l. INTRODUCCION 

En el proceso de sensibilización de masas con respecto a los problemas ecológicos, 

los medios de comunicación desempeñan un papel importante; sin embargo el tipo de 

información que manejan resulta limitada ya que por lo regular hace incapié en 

aspectos superficiales, anecdóticos o dirigidos a quienes tienen ya una formación 

ambientalista. Es por eso que se necesita una educación ambiental que .sensibilice y 
proporcione nuevos conocimientos para modificar también actitudes. 

Para poder hacer frente a la problemática ambiental de nuestro planeta y 

específicamente a la de nuestra región, se hizo énfasis en la formación de personal 

especializado, que pudiera contribuir a su solución. A pesar de que es evidente que 

Jos problemas no pueden ser todos resueltos con la misma rapidez por muy 

competentes y especializados que los profesionales sean y que además no habrá 

soluciones viables a largo plazo sin una transformación de la sociedad. 

Para México, como país en vías de desarrollo y estando dentro de los cinco países 

más ricos en recursos naturales de América, es de suma importancia adquirir una 

conciencia ambientalista que redunde en acciones que mejoren y protejan la gran 

cantidad de recursos naturales con los que se cuentan. 

Jalisco, como cada zona de nuestro país y de nuestro planeta, presenta una 

problemática particular específica. En su caso la zona metropolitana de Guadalajara 

como la segunda ciudad más grande y más poblada del país refleja los problemas 

ambientales de las grandes urbes como son: la falta de agua potable, la 

contaminación del aire a causa de las emisiones de bióxido de carbono y otros 

componentes químicos procedentes de los vehículos y las fábricas, la mala 

planeación de los asentamientos humanos, la falta de servicios básicos, un alto 

consumismo y una baja en fuentes de empleo. 

Todos estos problemas están íntimamente ligados y solo pueden ser resueltos bajo 

una óptica interdisciplinaria ya que, como se ha mencionado, afectan a toda la 

población. 
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Uno de los ejemplos más claros como problema ambietal en el Estado de Jalisco es el 

del Bosque "La Primavera", último reducto boscoso más cercano a Guadalajara, tiene 

una extensión de 36,250 hectáreas y representa la principal fuente de oxígeno para la 

metrópoli. La merma y consecuente desaparición del bosque es un problema de capital 

importancia, pues la tala, la extracción de materiales minerales, la lotificación y 

construcción de fraccionamientos, el sobre pastoreo y los incendios son asunto de cada 

día en el bosque que; además de ser de suma importancia en la composición climática 

de la zona metropolitana y los valles de Zapopan, posee aún una gran riqueza de fauna 

y flora, sin contar con la gran cantidad de lugares de esparcimiento con lós que cuenta 

y que son visitados por gran cantidad de pobladores citadinos. 

La educación ambiental es una herramienta básica en las acciones de conservación y 

protección de este importante bosque ya que es el medio por el cual se puede vincular 

a la población de la ciudad y a la de la zona del bosque con la grave problemática de 

éste y como solucionlll'la. 

Una de las finalidades de la educación ambiental es "formar una ciudadanía conciente 

e interesada en su medio ambiente total y sus problemas asociados, que tenga el 

conocimiento, las actitudes, las motivaciones, el compromiso y las aptitudes para 

trabajar en forma individual y colectiva hacia una solución de los problemas actuales 

y la prevención de otros nuevos" (UNESCO-PNUMA,1983). 

La educación ambiental no solo proporciona adecuadas bases a la dinámica didáctico

educativa sino que pedagógicamente articula las relaciones educación-medio ambiente; 

por lo que específicamente estaría interesada en el conocimiento de la influencia del 

medio sobre los procesos educativos (Sureda y Colom,1989). 

Universidad y medio ambiente es un tema al que la Universidad de Guadalajara ha dado 

suma importancia, se ha preocupado por promover e investigar todo lo referente a la 

educación para la protección y conservación del medio ambiente en las modalidades 

formales e informales. 
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Los procesos formales de educación relativa al ambiente están respaldados, acreditados 

y certificados por programas oficiales de formación escolarizada de instituciones 

gubernamentales autorizadas a todos los niveles, desde prescolar hasta pqsgrados. Por 

otro lado la educación no formal que se desarrolla paralela o independiente de la formal 

no queda inserta en los programas oficiales y aunque las experiencias educativas sean 

secuenciales no constituyen niveles continuos, no se acredita ni se certifica y puede estar 

dirigida a todos los niveles de la población ; no obstante las actividades deben 

sistematizarse y programarse para lograr los objetivos propuestos (SEDUE,1986) . 

La educación no formal tiene objetivos claros logrados por medio de métodos 

específicos, con destinatarios bien definidos y delimitados, donde es factible establecer 

un seguimiento para evaluación de métodos y objetivos. Tomando en cuenta la 

importancia y efectividad de la educación no formal, y de la necesidad de extender los 

conocimientos relativos al medio ambiente a toda la población para contribuir a un 

futuro común más sano; en nuestro país y específicamente ·en nuestra región el 

planteamiento o descripción de metodologías de educación ambiental se torna cada vez 

más interesante e importante en el desarrollo del área de la educación no formal. Es por 

eso que la necesidad de proteger y conservar nuestros recursos naturales exige que 

desaparezca la desinformación que existe en la población, desde su ámbito local hasta 

el mundial, respecto a los ecosistemas y su función dentro del sistema que es nuestro 

planeta. 

Existen experiencias de la población mundial en la adquisición de conocimientos en 

temas ambientales de tipo formal y no formal que están orientadas a sensibilizarles con 

la finalidad de que participen en la solución a los problemas ambientales. Se ha 

concluido en encuentros de especialistas sobre el tema, que se deben sistematizar las 

experiencias ambientales con mayor énfasis en aquellas no escolarizadas,. de tal modo 

que se contribuya a la estructuración de los fundamentos metodológicos de la educación 

ambiental (Bedoy, 1992). 
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Con base en esto, surge la importancia de transmitir los conocimientos científicos a la 

población por medio de estrategias educativas no escolarizadas como talleres, caminatas 

por senderos interpretativos, campamentos, charlas y conferencias donde se recopíle, 

estructure y presente de una manera lógico didáctica la información científica y su 

aplicación con la realidad social actual y más próxima. 

Este trabajo pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de la educación 

ambiental (Anexo 1) en los niños a través del diseño de un tall~r escenográfico sobre 

ecosistemas y su importancia en el actuar cotidiano, proporcionando datos científicos 

y técnicos básicos. 
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II.ANTECEDENTES 

2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Al iniciarse la década de los 70's lo ambiental se centraba casi exclusivamente en los 

aspectos de contaminación y conservación, hoy, tiene una clara dimensión económica, 

social, y política. La importancia de lo ambiental ha ido aumentando haciéndose no solo 

más visible, sino que, afectando ya directamente todos los ámbitos de. la actividad 

humana, obligando a aplicar el análisis y la discusión de esta problemática para 

desentrañar sus causas y sus implicaciones interdisciplinarias en búsqueda de soluciones 

que no pueden ser sólamente de tipo ambiental sino que deben tener un alcance 

sistémico. La preocupación por el medio ambiente trasciende lo local y nacional para 

proyectarse como problema global (Bifani,1992). 

Desde la Conferencia Mundial del Medio Humano en Estocolmo 1972 hasta hoy, la 

problemática ambiental se ha ampliado haciéndose más compleja y permeando diferentes 

estratos sociales y políticos; se ha hecho más concreta, localizándose en un espacio 

socio-económico con dimensiones temporales específicas y fuerte contenido político. 

Hoy la problemática ambiental se presenta en sus diferentes elementos o ma,nifestaciones 

o como totalidad válida por si misma en el contexto de los discursos económicos, 

políticos, y sociales. Lo que en 1972 aparecía como la inquietud de los países del Norte 

por un medio ambiente no contaminado ha evolucionado a el reconocimiento de una 

problemática ambiental que afecta a todo el planeta pero que se percibe distinta según 

cada región y cada grupo social. 

Por su magnitud los tópicos más destacados de la problemática ambiental global son la 

deforestación, la perdida de la biodiversidad, la contaminación y desprrdicio de agua, 

la sobrepoblación, y el cambio climatico que sufre la tierra. estos tópicos demandan 

acciones inmediatas para su solución debido a lo trascendente de sus efectos. 
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2.2 DEFORESTACIÓN 

Una de las causas más importantes (sino es que la más}, de la desaparición de especies 

animales y vegetales en nuestra época es la deforestación, junto con la fragmentación 

y perturbación de los ecosistemas. Las áreas de vegetación más afectadas por la 

deforestación son las zonas tropicales, en ellas se encuentra las especies de maderas 

finas y las especies de ornato exóticas con mayor demanda. Actualmente al menos 56 

países enfrentan situaciones críticas de sus bosques tropicales, ya que , de no detenerse 

el ritmo actual de deforestación, habrán perdido la totalidad de sus bosques en el año 

2000; un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Instituto de los Recursos Mundiales señala que los bosques 

tropicales se degradan a una velocidad estimada de entre 160,000 y 200,000 km2 por 

año, cifras que serán 50% más altas que las de 1980 (BIFANI 1992). En los últimos 30 

aflos se deforestaron en América Latina y el Caribe 2 millones de Km2 de· bosques que 

representaban una superficie equivalente a la totalidad del territorio mexicano actual, 

la tasa de deforestación en esta región asciende a cerca de 50,000 Km2 al afio. El gran 

potencial económico de estos recursos se sacrifica a expensas de actividades que sólo 

generan beneficios a cono plazo, como la expansión insostenible de una ganadería 

extensiva y muy poco tecnificada. 

En América Latina y el Caribe la mayor"parte de áreas selváticas o boscosas no son 

objeto de un manejo forestal adecuado, se destruye sin aprovechamiento alguno. Hacia· 

1983, el área total de bosques tropicales cerrados que se administraban en la región para 

producir maderas eran tan solo de 5.220 Km\ superficie que representa el 0.08% del 

área boscosa total. (UNESCO-MOPU, 1990). 

Las pérdidas de tierras agrícolas y el deterioro acentuado de tierras de pastoreo han 

aumentado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), estima que entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra arable se 

pierden al afio por degradación, y entre 1 y 5 millones de hectáreas adicionales como 

consecuencia de salinización, anegamiento, y alcalinización (Bifani, 1992). Las prácticas 

inadecuadas de conservación del suelo y la deforestación están afectando vastas áreas. 

A principios de los aflós 80 la superficie estimada de tierras en procesos moderados o 

graves de desertificación abarcaban unos 208 millones de Km2 es decir .un 1® % de la 

superf~eie de América (UNESCO-MOPU,l990). 
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graves de desertificación abarcaban unos 208 millones de Km2 es decir un 10 % de la 

superficie de América (UNESCO-MOPU,l990). 

2.3 BJODIVERSIDAD 

La diversidad biológica o biodiversidad es un término general para referirse al grado 

de variedad de la naturaleza. Es la variedad de organismos vivos y de comunidades 

ecológicas en las que habitan (IRM, 1992). Esta biodiversidad está ahora más amenazada 

que nunca y la razón principal de esta crisis es la deforestación de zonas tropicales junto 

con la destrucción de las tierras húmedas, los arrecifes de coral y los bosques 

templados. La merma en la biodiversidad es un hecho consternador. Según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza entre 20 y 25 mil especies están 

amenazadas de extinción y hacia a mediados del próximo siglo, de continuar las 

tendencias actuales, un 25% de las especies existentes habrá desaparecido 'o se reducirá 

a unos pocos ejemplares. 

Los hábitats, al fragmentarse, alterarse o destruirse, pierden su capacidad de 

proporcionar "servicios de ecosistema" como son: la purificación de agua, la 

regeneración del suelo, la protección de cuencas, la regulación de la temperatura, el 

reciclaje de elementos nutritivos y desechos y el mantenimiento de la atmósfera. Al 

desaparecer plantas y animales, o al reducirse su diversidad genética, disminuyen así 

mismo los avances potenciales en la medicina y la agricultura. 

El conocimiento científico actual ha identificado alrededor de l. 7 millones de especies 

animales de un total estimado de más de 30 millones ; en el reino vegetal se conocen 

240,000 especies, de las cuales, dos terceras panes están en lo~ trópicos"y una cuarta 

parte en América Latina (Bifani,l992). Es invaluable el potencial económico y científico 

que ofrece la diversidad biológica de América para dar impulso a nuevos desarrollos en 

la industria de la agricultura y la medicina. Más del 40% de todos los fármacos 

utilizados hoy en día son de origen vegetal. La alimentación mundial básica depende 

actualmente de tan solo una veintena de especies vegetales comestibles, la riqueza 

biológica de los trópicos es mayor en América que en el resto del mundo, ofrece un 

campo insospechado para la búsqueda de nuevos alimentos y la superación de esta 

dependencia agrícola. 

( 
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Para 1982 las áreas naturales protegidas abarcaban tan solo 446,400 Km2 es decir 

apenas el 22% de la superficie de la región de América y el Caribe', además, la 

protección de algunas de estas áreas no trascendía de la buena intención de un decreto 

y distaba mucho de hacerse efectiva (PNUMA-MOPU,l990). 

La excesiva pesca industrial y de otros tipos asociada a la creciente contaminación de 

los litorales (zonas costeras específicamente) han alterado el hábitat marino, dando como 

resultado el agotamiento de varias zonas pesqueras, obligando a la reducción de las 

capturas con un aumento de los costos. 

La comunidad biológica más importante que existe en los mares son los arrecifes 

coralinos, en cuanto a biodiversidad se refiere, la diversidad biológica de éstos es tan 

compleja como la de una selva tropical. En la actualidad la mayoría de estas zonas 

marinas esta en un grave peligro de extinción y solo unas pocas están protegidas. 

2.4 AGUA 

El agua es la sustancia más abundante que hay en la superficie de la Tierra, y en 

muchos aspectos es única, disuelve gran cantidad de materiales y dispersa los que son 

indisolubles, posee características q~e le hacen aparecer como el sistema más natural 

de eliminación de residuos, fluye con facilidad a los lugares bajos arrastrando a "otra 

parte" lo vertido. El único problema es que esa "otra parte" puede ser un lugar donde 

otras personas viven y utilizan esa misma agua. 

Desde siempre los seres humanos han vertido sus desechos a los ríos, mientras los 

pueblos eran pequeños y los ríos grandes no se presentaban mayores problemas, el agua 

disolvía los desechos y cuando llegaba al otro pueblo era potable otra vez, al crecer los 

pueblos y convertirse en ciudades, la cantidad de residuos vertidos en los ríos empezó 

a ser tan grande que el agua llegaba contaminada al pueblo siguiente. 

Las ciudades se abastecen del agua de los ríos y lagos o de la que hay almacenada en 

lugares especialmente creados por el hombre con este fin como cisternas, presas o 

depósitos. El agua que se utiliza para el suministro de la ciudades no es más que una 

pequeña parte de un sistema masivo de reciclaje natural. Ot.r.o punto a tener en cuenta 
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es el hecho de que la cantidad total de agua dulce disponible es fija. (el 97% del agua 

de la Tierra es salada) Teniendo en cuenta que la población mundial aumenta a una 

velocidad de 200,000 personas al día, la necesidad de agua dulce, especialmente para 

usos agrícolas, empieza a ser un serio problema a largo plazo en varias partes del 

mundo. La gente necesita para sobrevivir tan solo uno pocos de litros de agua al día a 

pesar de estas necesidades no muy grandes, se gastan gran cantidad de l~tros de agua 

al día. 

Los depósitos de los excusados 6 inodoros contienen aproximadamente 10 litros de 

agua, un baño en regadera puede representar el consumo de hasta cien litros, para la 

preparación de alimentos, y mantener limpia una vivienda se pueden utilizar hasta 500 

litros de agua por día, por persona (UNESCO-PNUMA,l983). 

El gasto de agua para el consumo humano se ha acrecentado más de 35 veces en las tres 

últimas centurias, en décadas recientes, las extracciones de agua han aumentado 

alrededor de 4 a 8 % anual, sobre todo en los países subdesarrollados. 

El promedio anual de uso del agua per cap ita varía mucho: 1,692 m3 en· América del 

Norte y Central, 726 en Europa, 526 en Asia, 476 en América del Sur y 244 en Africa. 

A nivel mundial se extraen y se usan anualmente 3,240 km3 de agua dulce; 69% de este 

volumen se utiliza en la agricultura, 23 % en la industria y 8 % con fines domésticos 

(IRM,1992). 

Según la agencia para la protección del ambiente de los Estados Unidos, una familia 

norteamericana de 4 miembros utiliza alrededor de 920 litros por día de la siguiente 

manera: uso del inodoro, 379 litros, duchas y baños 303 litros, lavado de ropa 132 

litros, lavado de vajilla 57 litros, lavatorio 30 litros, lavamanos 19 litros. 

La solución que se ha dado al problema de la escasez de agua en muchos países es la 

desalinización del agua de mar y la reutilización de aguas residuales después de haber 

sido tratadas. La desalinización es una opción para países ricos ya que 'tiene un alto 

costo, mientras que el tratamiento de aguas residuales es una estrategia que se puede 

implementar en países en desarrollo. 

No obstante se planea en ambos caso el cambio de actitud para no deJi!erdiciar el agiiBl. 
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y el manejo y permanencia de áreas naturales "captadoras" de agua de una manera 

adecuada. 

2.5 POBLACIÓN 

Las personas constituyen un recurso valioso, aunque con frecuencia descuidado. Esto· 

se debe, en gran medida, a que su número excesivo sobrepasa la capacidad de los 

sistemas creados ·para atenderlas. La población mundial se ha duplicado en los últimos 

cuarenta años y puede duplicarse de nuevo en el siglo próximo, para acercarse quizá a 

una estabilidad de alrededor de 11 mil millones de habitantes hacia el año 2100. La 
mayor parte de este crecimiento tendrá Jugar en los países subdesarrollados. En caso de 

que no se invierta una gran cantidad de esfuerzo e inventiva, muchos de estos futuros 

ciudadanos degradarán los recursos naturales y no dispondrán de Jos servicios educativos 

y de salud necesarios para el logro de sus potencialidades (IRM, 1992). 

A fines del siglo XIX, de una población mundial de 1,650 milJones de personas, 250 

milJones vivían en zonas urbanas (15% del total.) menos de un siglo después, los países 

industrializados se encuentran urbanizados a gran escala. Cerca del 40% de sus 

habitantes viven en núcleos urbanos o en enormes conglomerados. El fenómeno de la 

urbanización esta creciendo rápidamente, especialmente en Jos países en desarrollo, 

junto con Jos procesos de industrialización, el desarrollo de Jos servicios sociales y 

económicos y las migraciones del campo a la ciudad; que reflejan la decadencia del 

sistema de vida agrícola. A finales de este siglo 4,000 millones de personas vivirán en 

núcleos urbanos. Unas 25 ciudades concentrarán más de 10 millones de habitantes cada 

una; de las cuales 18 se encontrarán en países subdesarrollados (UNESCO

PNUMA,l983). 

En América Latina y el Caribe se estima que para el año 2000 cerca de un 60% de la 

población urbana residirá en ciudades de más de 100,000 habitantes y un 30% se sentará 

en ciudades de más de un millón de habitantes (PNUMA-MOPU, 1990). 
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El problema que esto representa se cuenta entre otras cosas en la falta de servicios 

necesarios aunado a una desordenada ubicación que en muchos casos representa un alto 

riesgo ambiental para los habitantes. 

2. 6 CLIMA URBANO 

El hecho de que existe una climatología típicamente urbana no suele ser un factor muy 

conocido, y no existen muchas investigaciones sobre los cambios climáticos en las 

ciudades, si embargo; es evidente que a medida que una ciudad crece, la temperatura 

media tiende a subir, produciéndose lo que se conoce como efecto invernadero. Al 

construirse la ciudad, el calor que se produce y se acumula influye en la circulación del 

aire dentro de la misma y en sus alrededores. 

La razón de que se produzcan cambios climáticos en las ciudades es tan sencilla que a 

veces nos olvidamos de ella. En primer lugar, el terreno en el que se asienta una ciudad 

suele ser impermeable debido a los tejados y al asfalto, por lo menos el 50% del terreno 

no se moja nunca, ya que cuando llueve el agua se desliza por el asfalto hasta las 

alcantarillas. En comparación, en el campo, la lluvia empapa la tierra; y al evaporarse 

la mayor parte del agua caída vuelve a la atmósfera, este fenómeno enfría la superficie 

y por consiguiente, al alterarse el ciclo natural del agua se altera esta manera natural 

de enfriamiento. Un segundo factor es la vegetación que actúa como una manta sobre 

el suelo, procurando que la Tierra no se caliente mucho por el día e impidiendo que se 

enfrié fácilmente por la noche; por lo tanto los cambios de temperatura entre el día y 

la noche no son muy bruscos, en cambio en la ciudad el asfalto recoge y acumula 

mucho calor, que, por la noche devuelve fácilmente a la atmósfera. Otro factor 

considerable es el de las diferentes alturas que tienen las construcciones ya que no 

permiten que las brisas o aires de moderada velocidad refresquen toda la ciudad de 

manera adecuada, pero en cambio, cuando existen fuertes vientos estos se acrecientan 

por la velocidad que adquieren en los laberintos que forman los edificios (UNESCO

PNUMA,l983). 

México es un país rico en recursos naturales, su territorio tiene una extensiOn 

aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados entre superficie continental e islas 

y con un litoral de 9,953 km2
, contiene diferentes regiones y climas que propician la 

existencia de una gran variedad y número de especies de flora y fauna silvestre. 
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México posé una gran variedad de ecosistemas debido a que se localiza entre los 14 °33' 

y 3r43' de latitud Norte y 117°19' de longitud Oeste : (entre las dos zonas 

biogeográficas del continente la neártica y la neotropical) es el quinto país en extensión 

del continente americano y sus costas son bañadas por el Océano Pacífico y el Golfo de 

México produciendo un efecto significativo sobre el clima por lo tanto también en sus 

ecosistemas . 

Otro factor de influencia en la megadiversidad biológica de México es que sus 

características orográficas dan lugar a grandes diferencias regionales de precipitación 

pluvial y humedad , aparte de corrientes árticas y tropicales en sus ·costaS. 

Se estima que las zonas áridas comprenden el 61% aproximadamente del territorio, las 

zonas templadas el 26%, y las tropicales el 13% La megadiversidad biológica de nuestro 

país que esta entre las cinco primeras del continente conforman el patrimonio natural 

de la nación y es nuestro deber extremar precauciones y formarnos hábitos que nos 

lleven a protegerlo (González,1993). En México en los años 70's solo el 41% del 

territorio nacional estaba todavía cubierto por vegetación natural sin excesiva 

perturbación, en 1982 solo quedaba un 5% de la superficie de selva tropical existente 

a principios de siglo (PNUMA-MOPU,1990). 
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2. 7 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación relativa al medio ambiente ha sido un componente pedagbgico que ha 

estado. presente en los procesos educativos formales y no formales desde tiempos 

remotos, esto pudiera suscitar controversias, pero el medio ambiente forma parte de los 

discursos pedagógicos integrados a los discursos filosóficos desde hace ya mucho tiempo 

(Sureda y Colom, 1989). A pesar de esto la patente internacional le fue otorgada a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolrno 

Suecia del 5 al 16 de junio de 1972 en esta conferencia se avanzó en la comprensión del 

carácter interdisciplinario y sistémico de los problemas ambientales. (UNESCO

PNUMA, 1985; González, 1993). 

Más adelante se celebró el Seminario Internacional de Educación Ambiental convocado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO y el PNUMA, en Belgrado en 1975 para aplicar los criterios adoptados en 

Estocolmo, se propuso la incorporación de las orientaciones fundamentales de la 

Educación Ambiental y tuvo como uno de sus resultados a la Carta de Belgrado (Anexo 

1) en la que se definen las metas, objetivos, y destinatarios de la Educación Ambiental, 

actualmente superados con los adelantos logrados durante esta década. Este Seminario 

en Belgrado sirvió de preámbulo para la Conferencia Internacional sobre Educación 

Ambiental en Tbilisi (ex República Soviética), en 1977 convocada por PNUMA

UNESCO. Las conclusiones de Tbilisi plantearon importantes avances conceptuales de 

especial relevancia a nivel mundial para las reuniones relativas al medio ambiente que 

se realizaron después. 

En Tbilisi se forma una primera estrategia a nivel mundial en la que participaron 66 

estados miembros de la UNESCO, 2 no miembros, 8 Organismos, Programas de la 

ONU, y 20 Organizaciones no gubernamentales (Idem, 1985,1993). 
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En 1982 la UNESCO convocó nuevamente a los estados miembros a reunirse en París 

en un foro para analizar los proyectos y experiencias desarrolladas, sus tendencias y 

perspectivas así como para resaltar la importancia de impulsar políticas que fortalezcan 

la incorporación del componente ambiental en los planes nacionales de d_esarrollo. Se 

discutieron también aspectos relacionados con aproximaciones metodológicas 

apropiadas, sus contenidos, materiales y la capacitación correspondiente para poder 

realizarse. Múltiples reuniones de carácter regional se celebraron antes y después de las 

reuniones ya mencionadas, orientadas todas a caracterizar los problemas específicos, las 

condiciones existentes y las posibilidades de acción. Como ejemplo podemos mencionar 

las siguientes: Chosica Perú 1976, San José 1979, Managua 1982, México 1984, Bogotá 

1988, Caracas 1988, Buenos Aires 1988, Brasilia 1989. 

En resumen estas reuniones acordaron que la Educación Ambiental debe tender a crear 

conciencia, formar, informar y transmitir conocimientos, desarrollar destrezas y 

aptitudes, promover valores, habilitar en la solución de problemas, definir criterios y 

normas de actuación y orientar a los procesos de toma de decisiones en un !"arco en que 

el medio ambiente sea parte de los derechos vitales de la humanidad (González,1993). 

Todos estos intentos adquirieron mayor concreción durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente convocada como La Cumbre de Río 

celebrada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. A pesar de que no 

estuvo dirigida específicamente a la Educación Ambiental ya que abarcó un sin número 

de aspectos relativos al medio ambiente y el desarrollo, la Educación Ambiental ocupó 

un Jugar muy relevante, lo expresa así la Agenda 21 que consideró un capítulo completo 

al tema de la educación ambiental (Universidad de Guadalajara, 1993). 
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2.8 PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y METAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Educación Ambiental es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con el objeto de fomentar las aptitudes y actividades necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. La Educación Ambiental entraña también la práctica en la toma de decisiones 

y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente (UNESCO 1970). 

Existe un acuerdo considerable entre los grupos mas importantes del murrdo en cuanto 

a la naturaleza general de la Educación Ambiental y los conceptos propuestos por cada 

uno acerca de la Educación Ambiental están perfectamente resumidos en Jos principios 

establecidos en el Seminario de Educación Ambiental celebrado en Jammi en 1974 

(UNESC0,1977). Que dicen: 

"La educación ambiental es un componente de todo pensamiento y de toda 

actividad de la cultura, en el más amplio sentido de la palabra, y su fundamento 

es la estrategia de la supervivencia de la humanidad y de otras formas de la 

naturaleza. 

La estrategia de la supervivencia es un enfoque general que requiere 

conocimientos de ciencias naturales, tecnología, historia y sociología; así como 

medios inteleauales para analizar y sintetizar estos conocimientos a fin de crear 

nuevos modos de actuación. 

Además de La estrategia de la supervivencia debe tenerse en consideración la 

calidad de la vida, las metas fijadas a este respecto y Los medios con que cuenta 

la humanidad para alcanzarlas. 

La educación ambiental aspira a que se tomen en consideración los principios 

de la ecología en la planificación social, en diferentes actividades y en la 

economía, en los planos nacional e internacional. " 
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La educación ambiental tiene como fin mejorar las relaciones ecológicli;S. las que se 

forman entre hombre-naturaleza y las del hombre-hombre que están estrechamente 

condicionadas a las características de cada región y de cada país ; cada país tiene que 

determinar las medidas que garanticen la conservación y mejoramiento de las 

capacidades potenciales humanas, el desarrollo social .Y el bienestar individual en 

armonía con el medio geofísico y el creado por el hombre (UNESCO 1977). 

El lograr que la población mundial adquiera conciencia del medio ambiente y se interese 

por él, su problemática y por adquirir aptitudes, actitudes, motivación, y voluntad que 

en conjunto formen toda una cultura para preservar un ambiente más sano para todos, 

es otro de los objetivos de la educación ambiental. 

Para alcanzar estos fines la educación ambiental deberá transmitir Jos conc.eptos básicos 

de lo que es el medio ambiente y su relación con lo político, lo social y lo económico, 

la materia, los ecosistemas, los recursos naturales y el hombre; la educación ambiental 

puede basarse en estos conceptos fundamentales, pero los objetivos del programa de 

educación ambiental de cada país variarán según el número, tipo y gravedad de cada 

uno de sus problemas ambientales (UNESCO,l977). 

El número de Jos objetivos posibles para la educación ambiental es prácticamente 

infinito aunque cabe destacar los siguientes que han sido los que se consideran más 

dentro de las publicaciones especializadas en la materia: 

Objetivos básicos de la educación relativa al medio ambiente de interés para toda la 

sociedad: 

"Fomentar una ética ambiental, pública y nacional, con respecto del equilibrio 

ecológico y de La calidad de vida. 

Formar ciudadanos que tengan una comprensión fundamental de la relación e 
interacción de La humanidad con todo el medio, que entiendan la necesidad de 

mantener un equilibrio ecológico; estén consientes, se preocupen y se interesen 
por buscar soluciones a los problemas ambientales, y panicipen personalmente 

en el mejoramiento del medio. 
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Suministrar a los ciudadanos información exacta y actualizada sobre el medio 

y sus problemas conexos para que puedan tomar decisiones lo más correctas 

posibles con respecto a su utilización. 

Crear incentivos y dar una formación que pennita a los ciudadanos adquirir y 

divulgar los conocimientos y las calificaciones capaces de ayudar a la sociedad 

a resolver los problemas ambientales interrelacionados y a prevenir su 
reaparición. 

Buscar un equilibrio entre las necesidades a cono plazo y las posibles 

repercusiones a largo plazo, al adoptar decisiones relativas al medio. 

Hacer que el público tome conciencia de que, en mayor o menor grado, todo 
ciudadano adopta decisiones que conciernen al medio •. 

Relativos a la formación de los individuos: 

"Desa"ollar un conjunto de valores fundamentales en relación con las 
interacciones del hombre y la naturaleza que sirvan de g~ía a lo largo de toda 
la vida. 

Hacer que cada individuo adquiera un compromiso permanente de mejorar el 
medio humano y la calidad de la vida. 

Hacer comprender la relación que existe entre las necesidades de la sociedad y 

su interacción con el medio. 

Contribuir a que los individuos estén bien informados de Las posibles 
consecuencias, que en su día, podrían tener las decisiones y los problemas 

relativos al ambiente. 

Fomentar la comprensión de la interdependencia de los seres vivos. 

Inducir a pensar con sentido critico, a buscar pruebas y a no aceptar sin análisis 
la situación actual". 
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Lo anterior se basó y sigue restructurándose a partir de la Carta de Belgrado (Anexo 

1) con la finalidad de consolidar los fundamentos de la educación ambiental; es así que 

ésta nueva manera de abordar la educación trata los aspectos relativos a la reorientación 

o cambios de los modelos de desarrollo que operan en los países y que están llevando 

a la sociedad a su crisis más grave. 

Actualmente, también los planteamientos educativos han hecho énfasis en distintas 

venientes conceptuales sobre la educación ambientales, así que por ejemplo, Greig 

(1991), refiere a distintos tipos de educación que respondan a las necesidades de vida 

que propone un siglo 21 muy desalentador. Estas son: La educación para el desarrollo, 

la educación ambiental, la educación en los derechos humanos y la educación para la 

paz. Cada una de estas iniciativas trata de influir en el sistema educativo a través de 

redes de profesores comprometidos y de buenos recursos de aula. Estas educaciones se 

han integrado bajo el título de "estudios del mundo" o "educación integral" 

reconociendo que cada "educación" aunque tiene sus características distintivas y sus 

puntos de arranque diferenciados, sus preocupaciones están finalmente basadas en un 

mismo punto". Este es una mejor calidad de vida donde se establece como eje la 

armonía del complejo sociedad-naturaleza. 

Las cuestiones relativas al desarrollo de las comunidades humanas y a la conservación 

del medio ambiente no se puede separar en el escenario mundial ni en el aula, dicho de 

otra manera, resulta interesante observar que las cuatro educaciones desde su enfoque 

reducido, comparten relativamente pocas y, en muchos casos, diferentes preocupaciones 

pero en su enfoque más amplio existe un claro grado de convergencia entre las cuatro 

"educaciones" hasta el punto que resulta difícil concebirlas como materias 

independientes (Anexo 2). 
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2. 9 METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN AMBffiNTAL 

Puede decirse que en la educación ambiental no existen sistemas normalizados de 

clasificación de métodos. En cierto sentido puede decirse que hay tantos métodos como 

maestros. Se toman como ejemplo los siguientes que de alguna manera se ubican dentro 

de dos situaciones un tanto antagónicas : Método descriptivo o analítico, el método 

informativo o el experimental, el método comunicación unidireccional o bidireccional, 

el de visión general o el de estudio a fondo de un tema. Dentro de los cursos orientados 

en torno al medio ambiente algunos de Jos métodos que suelen ser más utilizados son: 

Medida y determinación de la contaminación, excursiones escolares, iniciación a la 

cartografía, actividades al aire libre, museos, ejercicios de simulación, mimodrama y 

talleres (UNESC0,1977). 

Los métodos no existen aisladamente sino como parte de un complejo sistema 

abierto, en este caso, el sistema comprende: elección entre diversos métodos posibles; 

aplicación del método a diferentes objetivos, edades y fases de la enseñanza; relaciones 

con el resto de un programa escolar; información y evaluación de los conocimientos 

adquiridos; programas de acción en relación con el desarrollo de la colectividad y la 

integración de materias. 

La inserción de los contenidos y objetivos de la educación ambiental en los programas 

obligará a que se tomen una serie de medidas acerca de la definición y sistematización 

de los métodos pedagógicos. Aun cuando cualquier actividad, ya sea deportiva, cultural, 

recreativa, se practica en un entorno concreto; puede ser el punto de partida de una 

reflexión sobre el medio ambiente, sobre su creación, las consecuencias de las 

actividades humanas, los riesgos de la contaminación, su degradación y las medidas de 

protección. No obstante se apliquen diversos métodos para hacer educación ambiental 

es importante resaltar que para todos se requiere de las consideraciones. pedagógicas 

básicas; esta herramienta permite orientar adecuadamente los planteamientos 

metodológicos. En el caso de la educación relativa al medio ambiente la pedagogía 

referente trata de plantear una pedagogía ambiental que englobe cualquier relación que 

se dé entre educación y ambiente, o si se quiere, será la parte de la pedagogía que 

estudiará la incidencia de Jos diversos medios intencionales o no, naturales o artificiales, 

en los que se lleva a cabo la acción educativa. 
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Además, por el hecho de que la pedagogía no se conforma como saber nomotético, y 

por su carácter tecnológico, también se centrará en estudiar como se debe desarrollar 

el proceso educativo en unos medios determinados. Esta pedagogía ambiental que 

englobe cualquier aspecto educativo en relación al medio ambiente se conformará en dos 

grandes áreas que son la pedagogía ambiental no antropológica y la antropológica 

(Sureda, Colom 1989). 

Pedagogía ambiental no antropológica: Se centrará en la educación ambiental y en los 

procesos didácticos y curriculares peninentes para su puesta en práctica. A 'su vez cabría 

hablar de la educación ambiental no formal realizada escolar y extra escolarmente. 

Pedagogía ambiental antropológica: Parte de la pedagogía interesada en el estudio de 

los medios o ambientes de educación sin intención expresa de favorecer al medio 

ambiente. Dando lugar básicamente a la ecología de la educación. Además, podría 

hablarse de didáctica ambiental, diseño curricular ambiental o de cualquier otro aspecto 

pedagógico calificado de "ambiental". 

La pedagogía tiene capacidad estructurante para dar cuenta del desarrollo educativo

ambiental, al mismo tiempo que puede centrarse sobre el estudio de espacios o 

ambientes educativos. 

Los últimos adelantos metodológicos muestran la imponancia de sistematizar las 

experiencias en educación ambiental, éstas están haciendo posible construir la propia 

pedagogía para cada región que sustente el quehacer ambiental en su ámbito de 

intervención educativa (Bedoy ,1994). 
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2. 10 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIEI\'TAL NO FORMAL 

Wolks en (UNESCO,I977) refiere métodos que se utilizan en la educación ambiental 

no formal que son participativos y no participativos. 

La metodología no participativa se basa en el supuesto -entre otros- de una 

sensibilización conducente al cambio de comportamiento individual y colectivo. la 

metodología participativa debe partir del concepto local, teniendo en cuenta su cultura; 

importa mucho respetar y aprovechar el saber popular. Ella comprende el análisis crítico 

de los problemas de la comunidad interpuestos por sectores o por sus componentes; la 

puesta en práctica de líneas de acción; la selección de soluciones alternativas y la 

realización de las acciones tendientes a resolver los problemas. 

En la educación ambiental no formal es recomendable que favorezcamos el método de 

solución de problemas y todos aquellos métodos que satisfagan los objetivos de la 

educación ambiental en general. 

Entre las técnicas que se sugieren destacan las siguientes : 

exposiciones, conferencias, mensajes orales y escritos, talleres, paneles, teatro o 

dramatización, entrevistas, charlas, excursiones, senderos, juegos ecológicos, mesas 

redondas, salidas de campo, parcelas demostrativas, simulación, estudio de 

casos,audiovisuales e interpretación. 

Las técnicas educativas· tienen varios objetivos y sirven de apoyo en los distintos 

momentos del proceso educativo ya sea para sensibilizar. concientizar, toma desiciones 

y cambio de actitudes esto es reforzando el conocimiento y planteando umi manera más 

sencilla de adquirirlo. 

Las actividades que se desarrollan y resuelven como parte de la participación en un 

taller hacen de esta metodología una de las más socorridas en los procesos 

sensibilizadores y por lo tanto una de las más adecuadas para aplicar en los niños 

cuando se pretende iniciar un proceso educativo con relación a cualquier tema. 
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2. 11 ¿QUÉ ES UN TALLER INFANTIL? 

El taller ambiental infantil se concibe como una serie aniculada de actividades diseñadas 

en función de la problemática ambiental local, que sean interrelacionadas, en torno a 

un eje o tema generador, con una estructura flexible y que permita contribuir a que el 

niño desarrolle una actitud analítica y reflexiva de las riquezas y de los problemas del 

medio, ayudándolo a tomar medidas a su alcance, para atacar principalmente las causas 
y no los efectos (SEDUE 1986). 
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m. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Contribuir al diseño de metodologías para la educación ambiental no formal 

utilizando el dato científico sobre el medio ambiente y la problematica regional que 
enfrenta. 

PARTICULARES: 

Diseñar un modelo de taller para grupos de niños de educación ambiental no formal 

para un espacio cerrado. 

Describir la aplicación de la información científica sobre el medio ambiente en un 

taller infantil de educación ambiental para espacios cerrados. 

Aportar un paquete de información básica sobre ecosistemas y problemas sobre el 
medio ambiente. 
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IV. METODOLOGIA 

El taller infantil, sistematiza el procedimiento y operativización metodológica a 

utilizar como propuesta para ser aplicada en un espacio cerrado. 

Este trabajo fue desarrollado con base en la propuesta de los talleres infantiles que se 

realizan desde 1990 a través de el Laboratorio Bosque La Primavera de la 

Universidad de Guadalajara dentro de las actividades que para niños realiza la Feria 

Internacional del Libro en Guadalajara (FIL). Los temas que son tratados en el taller 

se seleccionan con una temática principal de problemas ambientales del país y de 

manera general con la intención de reflejar la situación ambiental mundial. 

Los ecosistemas fueron seleccionados por ser los más representativos de. México. La 

información utilizada se obtuvo de las investigaciones realizadas en la Universidad de 

Guadalajara sobre los temas tratados en el taller. Así mismo se utilizó información 

básica sobre tópicos de biología y ecología. Respecto a la información sobre 

educación y comunicación relativa al medio ambiente es el resultado de las 

experiencias y documentos generados en los proyectos de investigación que sobre el 

tema se desarrollan en la Universidad de Guadalajara, específicamente los trabajos 

titulados: 

"Una estrategia de comunicación educativa para la modificación de Jos códigos de 

percepción, valoración y acción respecto de la relación favorable del hombre con la 

naturaleza" (Castro, 1995) y "Metodologías de educación ambiental no formal, caso: 

Laboratorio Bosque la Primavera, Jalisco, México" (Bedoy, 1992). y 

complementados con la información que se cita, localizada en la. Unidad de 

Información MedioAmbiental (UIMA) del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 
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La Propuesta fue diseñada bajo el siguiente esquema: 

l. Se identificó la problematica o tema a tratar. 

2. Se definió la caracteristica principal del espacio (cerrado). 

3. Se determinó el grupo al que estará dirigido. 

4. Se seleccionó el espacio donde se desarrollará el taller contemplando el área 

donde se montará, así como las posibilidades de un alto acceso de el público 

participante. 

5. Se planteó la estructura física del taller como un laberinto; esto para aprovechar 

el asombro y la espectatíva que se genera en un recorrido de esta naturaleza. 

6. Se definieron las estaciones y número de estas que comprenderán"el recorrido. 

7. Se adjudicó un tema para cada una de las estaciones tratando de dar una 

secuencia inductiva y que además por contener temas ambientales (de la 

naturaleza, la sociedad, y los componentes físicos, entre otros) se deben apegar 

a una continuidad lógica que la misma naturaleza posee; por ejemplo: la 

ubicación altitudinal que presentan los ecosistemas que en el taller se tratan. 

8. Se esquematizó el diseño que ambientará cada una de las estaciones que 

componen el recorrido. 

9. Se diseñó el mecanismo de operaciones que incluye contenidos temáticos, 

duración y actividades que serán ejecutadas durante la participación en el taller 

y que se desarrollarán apegadas a los principios que la educación ambiental 

contempla. 
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10. Para el desarrollo del taller se capacitó al personal que fungiría como guía

interprete, instruyéndolos con los conocimientos básicos de educación e 

interpretación ambiental y con los conocimientos científicos que para cada 

estación se recabaron. 

11. Se diseñaron y elaboraron los materiales de apoyo que serán entregados a los 

asistentes al taller. 
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V. RESULTADOS 

A continuación presento los resultados de este trabajo que se refieren a la propuesta 

metodológica. Primeramente haré referencia a las consideraciones físicas de donde 

se desarrolla el taller, seguido de la razón de ser de cada espacio sugerido y por 

último la información científica básica para tratar en cada una de las estaciones. 

5.1 CARATERIZACION DEL ESPACIO DONDE SE DESARROLLARA EL 
TALLER 

EL ESPACIO FÍSICO 

El taller esta diseñado para llevarse a cabo en un espacio mínimo de 8 X 11 metros 

cuadrados sobre de los . cuales se traza un recorrido a manera de laberinto con 

secciones a las cuales llamaremos • estaciones •, estas estaciones tienen un área 

variable dentro del laberinto, esto según sea necesario. El paso entre una y otra 

estación se resuelve de manera escenográfica. La manera en que s~ monta este 

laberinto es con mamparas de madera de 2.44 metros de alto con diferentes largos, 

las mamparas se disponen, primero formando el rectángulo que delimita el área (8 X 

11 m.) y después se acomodan en el interior según se necesite para dar la forma de 

laberinto (Figura 1). 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Para el montaje y el funcionamiento del taller en general se requiere de energía 

eléctrica a todo lo largo del laberinto que conforma el espacio. La mayor parte de las 

escenografías de cada estación están acompañadas de focos o lámparas de halógeno 

que realzan la escenografía y la ambientación. 

El que se realice en espacios cerrados nos facilita la conservación de los materiales 

escenográficos. 

Es necesario la utilización de mamparas de madera que sean resistentes para poder 

fijar los murales con la ayuda de clavos o de pistolas de grapas; se recomienda en el 

momento de montar las mamparas que delimitan el área del taller y las que forman 

el laberinto usar travesaños de madera en la parte superior para que queden más 

firmes y por que serán útiles para el montaje de los murales y las escenografías en 
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los pasos entre una estación y otra. El que el esqueleto de madera del taller quede bien 

seguro facilita el montaje y conservación de las escenografías y lo más importante la 

seguridad de los asistentes. 

LA ESCENOGRAF'ÍA 

Para la ambientación de cada estación es necesario definir muy bien la impresión y el 

efecto que se desea dar al los asistentes en el momento de entrar en cada estación ya 

que esto favorece a la sensibilización del público acerca de lo que se hablará. (Anexo 

4) 

La utilización de murales en manta con pintura acrilica como base escenográfica es lo 

más óptimo ya que son más resistentes y facilita el montaje. Se pueden usar murales en 

papel o bien pintarlos sobre las mamparas utilizando cualquier clase de pintura. Es 

importante tomar en cuenta que el material a elaborar sea útil en otras ocasiones y para 

eso se necesitan materiales flexibles que se puedan almacenar y que sean resistentes al 

tiempo y al desgasto por el uso. Para la elaboración de material tridimensiQnal {utilería) 

se pueden usar diferentes tipos desde papel hasta látex, hule espuma o fibra de vidrio, 

(siendo estos últimos Jos más recomendados por resistentes). 

Para poder dar un ambiente un poco más real se puede recurrir a Jos focos de color-es 

o a lámparas de luz negra o morada, se puede utilizar también tela para cubrir el techo 

de la estación y así crear un cielo, el color de este dependerá de los fines para los que 

será utilizado o del ambiente que se desee, por último se puede recrear el suelo que 

queramos utilizando pinturas, papeles o materiales naturales tales como aserrín, tierra, 

grava, arena, hojarasca, plantas naturales o artificiales. 

La manera de solucionar los pasos entre una estación y otra debe integrar la 

escenografía de las dos estaciones o por lo menos ayudar a dar una secuencia lógica al 

recorrido, en estos pasos se puede explotar de una manera provechosa el asombro y la 

expectativa del "que pasará" entre los asistentes al taller, (manteniendo el interés en el 

recorrido) esto 
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debe de ser de una manera creativa, logrando que el paso quede integrado totalmente 

a la escenografía y de preferencia que no se perciba fácilmente o que no sea evidente, 

también puede ser un elemento de la escenografía que no de la idea de ser un paso o 

que sea interesante atravesar. 

CONTENIDO TEMÁTICO DEL TALLER 

Cada una de las estaciones representa un ecosistema reproduciendo de la manera más 

fiel el ambiente que se vive en éste (las plantas, los animales, los olores y los colores 

que en el se encuentran). 

De esta manera la sensibilización acerca de lo que se habla en cada estación es mayor 

y se trata de que el recorrido no solo sea informativo sino que de alguna manera sea 

formativo. El taller se divide en 9 estaciones 1) La nave espacial, 2) EJ"planeta azul, 

3) La selva, 4) El desierto, 5) El bosque, 6) El lago, 7) Casa 1 el desequilibrio, 8) Casa 

JI el equilibrio, 9) La escuela. Cada una de las cuales se describen a continuación. 

CARACTERIZACIÓN ESCENOGRÁFICA DE CADA ESTACIÓN 

NAVE ESPACIAL 

Esta primera estación es pequeña, totalmente obscura apenas iluminada por una balastra 

de luz negra, su ingreso es por una manta con la puerta de una nave pintada y en el 

interior se simulan ventanas que dejan ver al Sistema Solar, la salida es una cortina de 

tela en tiras con estrellas pintadas. 

EL PLANETA AZUL 

En este momento nos encontramos sobrevolando el planeta Tierra podemos observar 

perfectamente el Sistema Solar. Todos los planetas que lo conforman están alrededor 

de nosotros pero lo que más sobresale es la Tierra ya que estamos cerca de ella, Jos 

planetas están hechos de esferas de unicel que cuelgan del techo que es de color azul 

rey, el piso y el techo están llenos de estrellas: el piso también es azul. La Tierra. en 

el centro del cuarto, esta hecha de una esfera de fibra de vidrio de un metro de diámetro 

aproximadamente que tiene perfectamente dibujados Jos continentes y con figuras 

tridimensionales se representa a la fauna y flora existente de cada región del planeta. 
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LA SELVA 

A través de una conina de hojas de hule espuma hemos aterrizado en la selva. El piso 

esta lleno de tierra y de hojarasca, existen muchas plantas naturales y lianas hechas de 

soga y hojas de tela (peyón) que nos impiden un poco ver los murales que 'nos müestran 

una vegetación muy abundante que se confunde con la fauna de la selva. El techo es de 

color verde y la ambientación se da con focos verdes y azules. Al fondo se encuentra 

un tronco, hecho de hule espuma con un gran hueco del cual sale una luz amarilla, el 

pasar por este nos lleva a la siguiente estación. 

EL DESIERTO 

Un sol abrasador es simulado por unos cinco focos amarillos de alto voltaje los cuales 

están instalados en un travesaño en el techo. Un cielo de tela amarilla aumenta el efecto; 

los murales representan a la flora y la fauna típica del desieno mexicano y están 

acompañados de nopales, ságuaros, órganos y visnagas naturales. El piso lleno de arena, 

ramas secas y piedras completa la ambientación de esta estación? el paso es una cueva 

entre las rocas hecha de canón y papel roca a través de la cual pasare~os a la otra 

estación de la que se percibe un agradable olor a pino. 

EL BOSQUE 

Una conina de tela verde, a la mitad de la cueva, es la puena para entrar al bosque. Un 

cielo azul con focos del mismo color, mariposas y aves de papel, además del aroma de 

los pinos y encinos naturales nos da un ambiente fresco y tranquilo. El suelo esta 

tapizado de hojarasca de pino y encino y los murales nos muestran un paisaje de 

montaña con su flora y fauna característica. Se muestra también el nacimiento de un río 

y ahí con una cortina de tela azul disimulada con la vegetación se encuentra la salida 

a la siguiente estación. 

EL LAGO 

Entramos a la orilla de un lago y conforme nos adentramos en la estación pasamos a Jo 

profundo de éste. Esto se logra con el efecto que los murales nos dan, ya que en la 

entrada esta pintada la orilla del lago y conforme se avanza se van representando los 

diferentes estratos del lago hasta llegar al fondo de este en la otra orilla de la estación; 
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el cielo es una tela azul y hay varios focos azules, los murales tienen como base este 

mismo color y representan a la flora y fauna típica. Es en la parte "profunda" del lago 

donde cuelgan, de travesaños en el techo, tiras de rafia azul y blanca que simulan el 

agua y obligan a tenerlas que desplazar como si en realidad los participantes nadaran; 

en esta parte encontramos ·un gran tubo extractor de agua hecho de hule espuma, 

simulando el drenaje, a través del cual pasaremos a la siguiente estación. 

CASA 1 (EL DESEQUILIBRIO) 

Después de pasar por un pasillo (de metro y medio) totalmente obscuro, que simuló ser 

el interior de un tubo, arribamos a una casa. El lugar por el que se ingresa es una 

puertita la cual al darnos la vuelta se ve qué es de la lavadora. La lavadora esta pintada 

en un mural y la parte de la puerta esta hecha de madera con bisagras. En esta casa se 

encuentra un gran anaquel con toda clase de limpiadores no biodegradables, 

blanqueadores, detergentes y desodorantes en todas sus presentaciones y marcas. Hay 

también un gran bote de basura con bolsas de plástico negro llenas de toda clase de 

desechos revueltos (basura); los murales muestran una cocina con toda clase de aparatos 

eléctricos y unas ventanas donde se observa un jardín sucio y como se lava un coche 

desperdiciando el agua. Por último encontramos la puerta de un refrigerador abierta, 

hecha de madera y con bisagras para poderla abatir, la cuál conduce a otra casa. 

CASA ll (EL EQUILIBRIO) 

Inmediatamente después de la puerta del refrigerador nos encontramos con una hoja de 

madera que se abate de abajo hacia arriba; pasando por ella se llega a dentro de otra 

casa a la cual entramos por el horno de la estufa (de esto nos percatamos una vez que 

bajamos la puertita por la que ingresamos); en esta casa se encuentran murales que nos 

muestran una cocina limpia con pocos aparatos electrodomésticos y con muy pocos 

limpiadores, solamente un cloro, jabón de pan, lejía; un compostero en un rincón es 

algo de lo más evidente, junto con plantas medicinales y otras útiles para cocinar que 

se encuentran en botecitos formando una especie de huerto casero. También son muy 

evidentes los recipientes con etiquetas de los distintos desechos caseros. (vidrio, papel, 

cartón, plástico, metal y desechos orgánicos) El espacio esta muy bien aprovechado. 

Existen unas repisas hechas de madera y con material de desecho. Al fondo existe una 

puerta (de madera con bisagras) por la cual se sale a la siguiente estación. 
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LA ESCUELA 

A la escuela se ingresa por la puerta, en esta estación se recrea perfectamente un salón 

de clases con un pizarrón, pupitres, caneles con temas ambientales, un librero, las 

paredes pintadas de blanco con un alto guardapolvo café y una ventana que nos muestra 

un huerto escolar. Al fondo se ve una cortina de tela que indica la salida del taller. El 

concepto de aula que se propone en esta estación es el de un salón alternativo y no es 

concepto ortodoxo de salón. La participación activa y la convivencia, para sensibilizar 

a los alumnos, debe de ser algo básico. Se propone que exista un periódico mural donde 

se hagan puestas en común de diversos temas, que exista una biblioteca del salón y que 

haya un calendario donde se indiquen los acontecimientos más representativos que 

ocurren en la naturaleza día a día, además de los acontecimientos cívicos. 

5. 2 LA FINALIDAD DE CADA ESTACION 

De manera general el taller tiene el objetivo de sensibilizar, hacer reflexionar y 

concientizar al público acerca de los problemas del medio ambiente más comunes en 

México. Por lo tanto cada estación tiene un fin específico que se presenta a 

continuación. 

ESTACIÓN 1: NAVE ESPACIAL 

Esta estación tiene como fin tratar de concentrar a los niños en lo que van a realizar; 

relajando los y ubicándolos en lo que trata el taller. Es la frontera entre lo real y la 

imaginación. Aquí se incentiva para motivar la imaginación y el asombro sobre la 

naturaleza y la participación del hombre como parte de ésta. 

ESTACIÓN 2: EL PLANETA AZUL 

Su fin es mostrar al niño el lugar que ocupa su planeta en el Sistema Solar, las 

características que lo hacen diferente a todos los demás y porqué, en éste planeta 

sucedió algo que en ningún otro sucedió: la vida. Se habla de los componentes abióticos 

del planeta que influyeron para el origen de la vida. También se ubica geográficamente 

el lugar que ocupa el niño en este planeta. 
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ESTACIÓN 3: LA SELVA 

En esta estación se resalta la importancia de la tierra como elemento abiótico 

indispensable en el desarrollo de la vida, principalmente en las plantas. Estas son el 

protagonista de esta estación ya que en la selva son siempre lo más evidente. Se habla 

también de las cadenas alimenticias y de que las plantas son el eslabón de inicio en esa 

cadena y el lugar que tenemos los humanos en ella. Se concluye con la importancia que 

tiene este ecosistema para el equilibrio global. 

ESTACIÓN 4: EL DESIERTO 

El elemento más evidente en esta estación es la luz solar tomada en cuenta como otro 

de los elementos abióticos indispensables para la vida, se habla de su importancia en el 

proceso de la fotosíntesis, se define dicho proceso y se retoma un poco las cadenas 

alimenticias características del desierto. Se habla de evolución tomando como ejemplo 

las adaptaciones tan drásticas que sufren los animales y las plantas para vivir en el 

desierto. Se concluye con la importancia de este ecosistema para el equilibrio ecológico 

global. 

ESTACIÓN 5: EL BOSQUE 

El elemento clave de esta estación es el oxígeno ya que hablamos de la importaneia de 

los árboles como liberadores de éste dentro del proceso de fotosíntesis y su importancia 

en todos los procesos vitales. Aquí también se trata de la importancia de las formaciones 

montañosas como captadoras de humedad en la Tierra, ya que son las que absorben 

y distribuyen el agua de las lluvias; (el origen de los ríos). Concluyendo con la 

importancia a nivel mundial de este ecosistema. 

ESTACIÓN 6: EL LAGO 

Dentro del lago tenemos como elemento principal al agua, se trata la vital importancia 

de esta y también la manera de como se desarrolla un ecosistema dentro de un elemento 

distinto al nuestro, las adaptaciones de plantas y animales para. poder vi_vir allí y las 

ventajas y desventajas de un ecosistema de estas características. Se destaca la fragilidad 

de estos sistemas naturales y su importancia para la subsistencia de toda clase de vida 

en el planeta. 
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Se concluye destacando que toda el agua que utilizamos en nuestros hogares es extraída 

de cuerpos de agua cercanos a nuestra comunidad y la importancia de saberla 

administrar. 

ESTACIÓN 7: LA CASA 1 

En esta estación se describe de que manera nuestros hábitos de consumo, limpieza y 

otros contaminan los cuatro elementos vitales que descubrimos dentro de los 

ecosistemas, y de que forma, todo lo que esta relacionado con esos elementos se 

destruye o deja de funcionar normalmente por estar contaminado. Se concluye con la 

aclaración de que hay otra manera de hacer las cosas para ·no perjutiicar a estos 

elementos y todo lo que los rodea. 

ESTACIÓN 8: LA CASA ll 

En esta estación se dan las opciones a realizar y de que manera podemos modificar 

nuestros hábitos para no perjudicar al ambiente sin que se modifique nada en nuestro 

beneficio y sin atentar contra Jos recursos a los que tienen derecho las generaciones 

futuras. Se le dan las herramientas y la manera de como el niño desde su hogar puede 

hacer algo para ayudar y preservar a los cuatro elementos y de manera general 

contribuir a percibir y solucionar los problemas ambientales que les atañen. 

ESTACIÓN 9: LA ESCUELA 

En esta última estación se presentan las actividades que desde· su escuela perjudican 

al ambiente y como evitarlas. Se dan las alternativas y conclusión general del taller, 

se hace una reflexión y se promueve la responsabilidad de su participación para mejorar 

el medio ambiente, aunado a la preocupación por anhelar un mejor planeta. Como 

estímulo al fomento del nuevo compromiso con el medio ambiente, se entrega una 

constancia que hace alusión a la participación en el taller, incentivando futuras acciones 

en pro del medio ambiente (Anexo 3). 
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S. 3 INFORMACION CIENTIFICA PARA LAS ESTACIONES DEL TALLER 

Este planteamiento del taller requiere de personal que actúe como "guía interprete", 

capacitado en educación ambiental. El manejo de la información científica básica sobre 

cada una de las temáticas de las estaciones expuestas es indispensable. Para esto se 

propone los siguientes contenidos a ser utilizados. 

ESTACIÓN 1: LA NAVE 

Dado que los sujetos (niños, en este caso de taller) serán los directamente involucrados 

en el proceso educativo, esta estación no describe los componentes científicos de una 

nave, el planteamiento contempla este espacio como sitio de sensibilizacjón y aunque 

en todo el recorrido se aplican algunas de las aportaciones generadas por la 

comunicación educativa y la interpretación ambiental, se aprovechará este apartado para 

exponer las bases científicas de estas áreas. 

Las repercusiones en el medio, de la comunicación y significación de un mensaje 

educativo ambiental son inmediatas, en las problemáticas y realidades ambientales de 

una localidad. En la educación ambiental el adjetivo "ambiental• señala una metodología 

activa que reco~e todas las corrientes pedagógicas de la educación-acción, de la 

educación para la transformación, ya que se trata de características de la educación 

ambiental como educación para la transformación, y donde deben desarrollarse ciertas 

relaciones de comunicación. 

Para abordar la problemática ambiental se requiere, en sus formas de concebirla, de 

interpretarla y de actuar en torno a ella, del desarrollo de una perspectiva que conciba 

a la realidad como totalidad, considerando, entre sus elementos fundamentales y 

estrechamente articulados una visión integradora y global, una perspectiva histórica 

crítica, la relación sujeto-objeto en que se aborde la capacidad del ser humano, como 

ente social, de conocer y transformar la realidad, y la estrecha relación teoría-práctica, 

considerando que el conocimiento y transformación de la realidad se fundamenta en la 

íntima articulación dial ética entre la práctica concreta como punto como punto de partida 

de la existencia y el devenir del ser humano como ser social y la abstracción y 

problematización de la realidad de su existencia, en la búsqueda de soluciones o nuevas 
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formas de práctica social que definan su relación con los demás seres humanos y con 

la naturaleza (Bedoy 1994). Cualquier proceso de educación establece relaciones de 

comunicación entre los sujetos de la experiencia educativa. Esta c?municación, 

manejada por Jo regular inconscientemente influye en la construcción y apropiación de 

un conocimiento y en la experiencia educativa donde se construyen significados en cada 

persona, tomando en cuenta que la significación es un proceso interno. Será el factor 

que demanda una acción protagónica de los sujetos, algo que el diseño de la estrategia 

comunicativa destaca como una condición del proceso educativo para que surja el 

aprendizaje (Castro, 1995). 

Las condiciones básicas que la comunicación educativa debe cumplir desde la 

perspectiva funcional. Como tal comunicación de información provienen, por una parte, 

de las exigencias específicas del proceso educativo (patrón educativo, propositividad, 

contextualización, etc.) y por otra parte de las características del sujeto de la educación, 

receptor en este caso (evolutivo, procesador de información, equifinalis~. etc.) y por 

último de las características, posibilitantes y limitantes del propio proceso comunicativo. 

Evidentemente la comunicación merecerá la especificidad educativa si puede predicarse 

de ella exclusividades de elementos o variables, o bien en la interrelación peculiar y 

singular que entre ellos puedan darse. 

Ham (1992) hace referencia a las condiciones básicas en comunicación educativa 

hechas por Castillejo Brull y que son útiles, en este caso, para el quehacer de 

educación ambiental a través de talleres para niños. Estas condiciones son las siguientes: 

Motivadora, en el sentido de lograr la apertura y disponibilidad de los sistemas de 

recepción. 

Persuasiva, porque la comunicación educativa, tiene como objetivo primario el logro 

de incorporar la información (contenido y programa) a los procesos de transformación 

o estructuración. 

Estructurante, en el sentido de que promueva "autoestructuración" en un determinado 

sentido y modalidad. 

Adaptativa, para que los efectos resultantes, del procesamiento, al ser contrastados a 

las "puestas en acción", incrementen el repertorio funcional del sujeto, se reintegren 
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como reforzantes y validen positivamente la propuesta educativa, al posibilitar más y 

mejores interacciones con el medio, reabriendo los procesos motivacionales y afectivos. 

Consistente, en el sentido de vincular la congruencia (exigencia del patrón educativo) 

con la "insistencia (repetitividad) novedosa", para que se promuevan consistencias y no 

redundancias. 

Generalizadora, para que a partir de finitas propuestas se promuevan generalizaciones 

(transfer) tanto en sentido venical como horirontal, lo que llama a inc~rporar en la 

información y en el propio proceso de comunicación "vías • ejemplares de 

generalización, porque ésta no es un correlato necesario de la información, ni del 

aprendizaje. 

Facilitadora de inteligibilidad, Parece obvio que la adecuación de la comunicación y 

de la información al nivel y grado configurativo del sujeto, es la que sustenta la 

condición de "inteligibilidad", pero además implica la consideración de los parámetros 

físicos de la comunicación (ritmo, cantidad, etc.), además de incluir la correcta 

utilización de distintos canales para un mismo mensaje. Esta condición de inteligibilidad, 

se sustenta en la adecuación de la comunicación y de la información al nivel y estado 

evolutivo del sujeto. 

Otro enfoque de la comunicación es la interpretación. En su concepto básico, la 

interpretación es exactamente una traducción. La interpretación ambiental involucra la 

traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área relacionada en términos e 

ideas que las personas en general, que no son científicos, puedan entender fácilmente, 

e implica hacerlo de forma que sea entretenido e interesante para ellos. 

Freeman Tilden (1957 en Sam H. Ham 1992) definió por primera vez la interpretación 

y lo hizo en los siguientes términos: 

• Una actividad educacional que aspira a revelar los significados y las rela

ciones por medio del uso de objetos originales, a través de experiencias de 

primera mano, y por medio de ilustrativos en lugar de simplemente comunicar 
información literal". 
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Tilden visualizó la interpretación como un medio de comunicación que enfatiza la 

transferencia de ideas y relaciones en lugar de hechos y cifras aisladas. Aunque un 

intérprete podría utilizar información confiable para ilustrar puntos y clarificar 

significados, son estos puntos y significados los que primeramente se están tratando de 

comunicar, y no los hechos, esto es en lo que difiere la interpretación de la instrucción 

convencional. En la interpretación, únicamente presentamos aspectos que le ayuden a 

la audiencia a entender y apreciar lo que les estamos tratando de mostrar o transmitir. 

En la interpretación la meta es comunicar un mensaje, un mensaje que de respuesta a 

la pregunta "y qué" con relación a la información confiable que hemos decidido 

presentar. A este respecto, siempre existe una moraleja al relato del intérprete. 

ESTACIÓN 2: LA TIERRA 

Con base en el trabajo presentado por l..azcano Araujo (1989) y la Enciclopedia 

didáctica Salvat (1985). Según las teorías modernas, basadas en la teoría de la nebulosa 

de Pierre-Simon de Laplace, el sistema solar, del cual forma parte la Tierra, tuvo su 

origen en una masa sin forma de material interestelar que estaba sujeta a un proceso de 

contracción gravitacional, durante el cual esta gran nube se fragmentó en trozos de 

diferentes masas y tamaños que se siguieron contrayendo a su vez. La llamada nebulosa 

• solar, empezó a acumular material en su centro, donde eventualmente se formaría el sol. 

Hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años, el sol empezó a emitir 

energía generada por procesos termonucleares que ocurrían en su interior, y al hacerlo 

empujó hacia las partes externas de la nebulosa solar el material gaseoso más ligero. De 

esta manera, los planetaS que se formaron a partir de la condensación de~ material del 

disco que giraba alrededor del sol quedaron separados en dos grandes grupos, de 

acuerdo a su composición química. Los que se habían formado más cerca del sol, es 

decir, Mercurio, Venus, Tierra, y Marte, se formaron de un medio pobre en hidrógeno 

y helio, en tanto que los planetaS que se condensaron lejos, Júpiter, Saturno, Urano, 

Neptuno y Plutón, se formaron a partir de un medio rico en gases como el hidrógeno, 

el helio, el metano, el amoníaco y muchos otros que hasta la fecha conservan. Los 

Meteoritos y los CometaS son el resultado de material que no alcanzó a condensarse en 

planetaS. 
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A una distancia aproximada de unos 150 millones de Kilómetros del Sol se formó la 

Tierra. Si bien es cierto que durante las primeras etapas de la evolución del Sistema 

Solar; era un cuerpo que apenas comenzaba a estabilizarse y sobre el cual aún se 

precipitaban grandes cantidades del material que se seguía acumulando, .su evolución 

como "planeta pronto creó las condiciones adecuadas para el origen y desarrollo de la 

vida. 

Una vez que la Tierra se condensó tenía una temperatura superficial muy elevada 

haciendo que grandes extensiones de ella se encontraran fundidas, lo cual provocó que 

el fierro y el níquel en estado líquido se desplazaran hacia el interior de la tierra 

formando su núcleo. Estas altas temperaturas hicieron que se evaporara rápidamente la 

primera atmósfera de la Tierra que estaba compuesta de Jos elementos y compuestos 

gaseosos presentes en la nebulosa solar, sobre todo hidrógeno y helio. La atmósfera 

secundaria resultó de la liberación de grandes cantidades de vapor de agua, nitrógeno 

y dióxido de carbono emanado del centro de la Tierra a través de los volcanes 

primitivos y de fisuras en la superficie terrestre. Esta atmósfera era rica en metano, 

amoníaco y ácido cianhídrico y carente de oxígeno como la primera. Los procesos de 

enfriamiento de la Tierra provocaron que el agua que se encontraba en la atmósfera a 

manera de vapor se condensara precipitándose en forma de lluvias torrenciales que 

fueron disolviendo grandes cantidades de las sales minerales de la superficie terrestre 

y se fueron acomodando en las oquedades formando así Jos primeros océanos e 

iniciándose, muy probablemente. el ciclo del agua. En este ambiente hostil se inician 

los procesos de evolución química que originaron la vida en la Tierra. 

La Tierra es el mayor de los planetas denominados interiores y también el de mayor 

masa, posee un diámetro de 12.756 kilómetros por el Ecuador y 12.714 kilómetros por 

los polos. Está a 149'586,000 kilómetros del sol. Esto, junto con su tamaño, fueron 

factores básicos para el desarrollo de la atmósfera y la acumulación de agua en la 

superficie terrestre que, como consecuencia, permitió el desarrollo de vida en la Tierra. 
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Dos de los problemas ambientales más graves que afectan a la Tierra de manera global, 

es decir, sin distinción de climas, tipos de vegetación, altitud, latitud, y niveles de 

desarrollo de cada región son: el sobrecalentamiento y la perdida de la capa de ozono 

de la estratosfera; ambos con consecuencias desas~osas para todo lo que habita en el 

planeta. 

El efecto invernadero, que es como se le conoce también al fenómeno de 

sobrecalentamiento global, provocado por los crecientes efectos de los gases invernadero 

tales como dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos, el metano, el óxido nitroso y 

el ozono se considera el problema del medioambiente más serio que actuálmente afecta 

ala Tierra (Goldsmith-Híldyard. 1992). No se ha llegado a un acuerdo acerca de si el 

aumento en las temperaturas de 0.5 grados obedece a un calentamiento global debido 

a las actividades humanas, o si es una fluctuación climática natural. No obstante los 

climatólogos coinciden casi unánimemente en que es necesario emprender acciones 

inmediatas para detener el aumento de las temperaturas en el planeta. 

Los gases que provocan el efecto invernadero permiten que la radiación solar pase a 

través de ellos, pero atrapan la radiación infra-roja de onda larga que reflecta la 

superficie de la Tierra. El resultado es el aumento de la temperatura de la parte inferior 

de la atmósfera. Si las emisiones de estos gases siguen crecie.ndo de ~cuerdo a los 

índices actuales, los modelos climáticos indican que las temperaturas globales se 

elevarán de 1.5 a 4.5 grados hacia el año 2050 y que los niveles del mar subirán de .8 

a 1.8 metros durante el próximo siglo, principalmente por la expansión térmica y el 

derretimiento de los glaciares y del hielo antártico. De no tomarse medidas, el 

calentamiento global no parará en el 2050 sino que continuará indefinidamente. Los 

efectos de este fenómeno implican perdidas considerables en zonas silvestres y en 

importantes zonas dedicadas a la agricultura debido a grandes sequías, así como que 

cientos de miles de personas estén en peligro directo de desaparecer por inundaciones. 
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El que en 1984 se descubriera un agujero en la capa estratosférlca de orono sobre la 

antártida fue algo inesperado a pesar de que algunos científicos habían estado 

insistiendo los últimos diez años que los clorofluorocarbonos y los otros llamados gases 

invernadero podían dañar la capa de ozono. Este agujero alcanzó en 1987 la extensión 

de los Estados Unidos de América a la altura del Everest (idem). 

La función principal de la capa de ozono es la de proteger la vida terrestre de los 

nocivos efectos de la radiación ultravioleta de onda corta. La capa de ozono absorbe la 

mayor parte de la radiación Ultra Violeta-B que tiene una longitud de onda de entre 290 

y 320 nanómetros. Pequeñas dosis de UV -B producen entre otras enfermedades en la 

piel y en Jos ojos, quemaduras y algunos cánceres de piel en personas muy blancas. Se 

cree que también tiene efectos nocivos sobre animales y plantas: Se ha predicado que 

en el próximo siglo harán falta trajes espaciales y cúpulas de vidrio sobre las ciudades 

si no se detiene el proceso de destrucción de la capa de ozono. 

ESTACIÓN 3: LA SELVA 

Este es el tipo de vegetación más exuberante de todos Jos de México ya que la 

abundancia de agua y una temperatura alta están presentes todo el año. Su importancia 

reside en que es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales. 

Actualmente las zonas en ·que mejor se preserva esta vegetación son: Algunas porciones 

de la Península de Yucatán, la selva "Lacandona" del Noreste de Chiapas, y "la selva 

del Ocote" en la región limítrofe de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz 

(Rzedowski, 1981). 

Esta vegetación se desarrolla comúnmente en México en altitudes de entre O y 1000 

metros sobre el nivel del mar (msnm), aunque existe en Chiapas a una altura de 1500 

msnm. La temperatura media anual es de entre 20 y 26 grados centígrados. La 

precipitación media anual de 1500 a 3000mm, aunque a llegado a ser de 4000mm., 

(Rzedowski, 1981). 
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La selva es el ecosistema con mayor biodiversidad, es donde se encuentra la mayor 

cantidad de especies vegetales y animales por unidad de área. Las selvas americanas 

poseen un alto porcentaje del total de especies de flora y fauna del mundo. No existe, 

en este ecosistema, ninguna especie de planta o animal que tenga la suficiente 

abundancia como para que se le considere dominante (Solomon-Vill~ 1987). La 

diversidad de especies, como se dijo, es sorprendente; pueden haber más especies de 

plantas e insectos en una sola hectárea de selva que en toda Europa. 

La amenaza que existe de que las selvas desaparezcan no es exagerada, ya que en 

México, las superficies con esta vegetación son escasas y se degradan rápidamente. Se 

cree que aproximadamente a una velocidad de 160 mil kilómetros cuadrados por año 

(Bifani 1992}. 

La deforestación, el desarrollo agrícola mal planificado, el agotamiento de las 

poblaciones animales y vegetales debido a su captura para venta en viveros y mercados 

de mascotas son algunas de las causas más importantes por las cuales la selva esta 

desapareciendo. 

En la selva lo más evidente son las plantas, pues es en este ecosistema donde adquieren 

formas y tamaños inusitados. Son las plantas las antenas que reciben la energía de la luz 

solar que llega hasta la Tierra. Dicha energía es transformada en materiales químicos 

que se almacenan para ser utilizados después, en forma lenta, gracias a Jos procesos 

catabólicos de plantas y animales. Para muchos de nosotros las plantas son solo una 

masa verde que encontramos en nuestro entorno cotidiano; sin embargo, más de 99% 

de la materia viva del planeta está formada por vegetales (Solomon-Villee 1987). 

Las plantas conforman el eslabón inicial de la cadena alimenticia a la cual definimos 

como el paso de energía, desde su recepción inicial en las plantas y algas hasta el 

organismo final, pasando a través de una serie de organismos en la que- cada uno se· 

come al precedente y es devorado por el que sigue (Solomon-Villee 1987). El número 

de eslabones en la cadena es limitado a unos cuatro o cinco, esto es a causa de la 

considerable merma de la energía disponible en cada paso. El porcentaje de energía 

consum.illa que se convierte en material celular nuevo y que de ese modo queda a 
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disposición del siguiente organismo de la cadena, se conoce como el porcentaje de 

eficacia del paso de energía. El flujo de energía dentro de los ecosistemas, desde la luz 

solar a través de la fotosíntesis de las plantas, pasando por los tejidos de los 

consumidores primarios herbívoros, hasta los tejidos de los consumidores secundarios 

carnívoros, determina el número y biomasa de los organismos que integran cada nivel 

del ecosistema. Biomasa es la masa total de los organismos que viven en una región 

particular. El flujo de energía se ve grandemente reducido en cada nivel sucesivo de 

nutrición, ya que hay consumo de energía por parte de los organismos y ciertas pérdidas 

de calor en cada una de las transformaciones de la energía; eso explica, en gran medida, 

la reducción de la biomasa en cada uno de los niveles. Además ningún depredador es 

completamente eficaz en la captura de sus presas; hay cieno gasto de energía en la caza. 

Una cadena trófica o alimenticia también puede ser concebida como una pirámide, en 

la que cada uno de los escalones es más pequeño que el anterior, del cual se alimenta. 

Algunos animales sólo consumen un tipo de alimento y, por lo tanto, son miembros de 

una sola eadena trófica. Pero otros consumen varios tipos de alimentos, por lo que no 

solo son miembros de varias cadenas tróficas diferentes, sino que también pueden 

ocupar varias posiciones tróficas a la vez. Los seres humanos se encuentran al final de 

varias cadenas tróficas, por ejemplo, el humano puede consumir un pez como el robalo, 

que a su vez se alimenta de peces pequeños, nutridos con invertebrados que se 

alimentan de algas. En última instancia, el tamaño de la población humana (o de 

cualquier población animal) es limitado por la longitud de la cadena trófica, el . . 
porcentaje de eficacia del paso de energía en cada eslabón de la cadena y, por último, 

por la cantidad de luz que llega a la Tierra. 

El flujo de energía en los ecosistemas es la base de su productividad y de su equilibrio, 

el hecho de que las cadenas alimenticias se desarrollen de manera óptima refleja la salud 

de un ecosistema; es por eso que dentro de esta complicada cadena de flujo de energía 

debemos respetar a todos sus protagonistas pues cualquiera, por insignificante que 

parezca, es de capital imponancia para que el flujo continúe y no se pierda el equilibrio. 
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ESTACIÓN 4: EL DESIERTO 

En México la wna desénica se encuentra desde el nivel del mar hasta los.3000 msnm. 

e incluye a los estados de Sonora, Baja California None y Baja california Sur, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí, 

principalmente. Ocupa aproximadamente el 40% de la superficie de México; por 

consiguiente es el más basto de todos los tipos de vegetación del país. 

Se llama desieno a un área con menos de 250 mm de precipitación anual, aunque en 

México hay lugares en donde llega a reportarse 500 mm; la temperatura media anual 

varia entre los 12 y los 26 grados centígrados, el clima es muy extremoso en particular 

durante el día presentando hasta 20 grados centígrados de promedio anual de oscilación 

diurna (Rzedowski,l981). 

Con una población animal y vegetal muy particular que, en mayor o men9r grado, han 

debido adaptarse a la dura vida impuesta por la ausencia de agua, de abrigo y por los 

cambios térmicos tan extremosos, el desieno no parece ser uno de los ecosistemas con 

una problemática ambiental muy avanzada en estos momentos, pero no es así ya que la 

rareza de sus plantas y animales lo hacen presa de traficantes que buscan comerciar con 

esta flora y fauna tan excepcional. 

Las familias de plantas que predominan en este ecosistema son las cactáceas, las 

agaváceas, las gramíneas, las compuestas y las leguminosas. La flora de los desienos 

en México es rica en endemísmos tanto a nivel específico como a nivel genérico 

(Rzedowski,l981). Este hecho ha generado que la explotación de estas raras especies 

de plantas en México para su venta en el extranjero (aparte del uso que por costumbres 

muy antiguas, ya se les daba en nuestro país), este acabando con la gran mayoría. 

Muchas especies de cactus, de agaves y de euphorbias están en inminente peligro de 

extinción y la explotación de muchas otras especies con fines industriales (como materia 

prima) las acerca día a día a desaparecer. En cuestiones de fauna son característicos 

gran cantidad de insectos que presentan integumentos muy gruesos e impermeables. así 

como una buena cantidad de reptiles, aves y mamíferos. La rareza de sus reptiles ha 

hecho que algunos de los más imponantes representantes de esta clase en el país estén 

en pe~igro de exrinció'il o simplemente amenazados. La tortuga del desierto (Gopherus 
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sp.) se encuentra en serio problema de extinción, existen en nuestro país dos especies 

de este género y las dos están en la misma situación; El lagarto espinoso (Phrynosoma 

comutum) se encuentra amenazado también, y en ambos casos esto es debido a que son 

captur~os para venderse como mascotas. Por otro lado las serpientes de cascabel son 

aprovechadas por su carne y su piel con dist.intos fines, este aprovechamiento dista 

mucho de ser razonable y es por eso que se dice que estos reptiles están también 

amenazados. La rareza de los reptiles reside en que estos seres, así como, los insectos 

y las demás clases animales que viven en el desierto han tenido que sufrir'adaptaciones 

para su supervivencia en este hostil medio. Las temperaturas tan extremosas y la falta 

de agua y abrigo para las inclemencias del medio son característicos en el desierto y ha 

obligado a las aves y mamíferos a tener hábitos preferentemente nocturnos o 

crepusculares y a dormitar durante el día en profundas madrigueras donde consiguen 

obtener una temperatura más fresca. Por otra parte fisiológicamente partes de su cuerpo 

han tenido que modificarse, de esta manera, las orejas de los mamíferos del desierto son 

muy grandes y muy vascularizadas es así que existe mayor superficie para enfriar la 

sangre y de esta forma reducir la temperatura corporal. La vista y otros sentidos se han 

modificado para la cacería y la vida nocturna. En las aves se modificó el tamaño y la 

estructura del pico para regular la temperatura y la humedad, tienen partes del cuerpo 

sin plumas y dejan esta parte al descubierto cuando quieren ganar o perder calor. Sus 

ojos y otras estructuras se han modificado también para que sus sentidos funcionen a 

la perfección durante la noche. La piel de aves y mamíferos se ha modificado 

fisiológicamente para aguantar las altas temperaturas que podrían causarles fácilmente 

la desecación. En los reptiles la diferencia estriba en que son de sangre fría y el hecho 

de mantener una temperatura estable es un problema que han solucionado viviendo en 

madrigueras no muy profundas o entre rocas, las cuales son frescas durante el día y 

conservan el calor por la noche. Los reptiles, como los insectos, han combatido a la 

desecación desarrollando placas córneas impermeables que cubren la gran mayoría de 

su cuerpo, facilitan la adquisición de calor e impiden que éste se libere fácilmente 

haciendo la misma labor respecto a la humedad corporal. Los hábitos de Jos reptiles 

pueden ser diurnos o nocturnos y su dieta es muy variada pero en todos ellas la 

ingestión de vegetales suculentos es muy importante para obtener. el agua n.ecesaria para 

vivir. Los vegetales del desierto han sufrido drásticas modificaciones y son, en su 

mayoría, plantas suculentas (con tejidos adaptados a almacenar grandes cantidades de 

agua) que tienen una epidermis gruesa e impermeable y los estomas solo se abren de 
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noche cuando la temperatura baja para combatir la desecación, en la epidermis tienen 

estructuras de defensa (por lo regular espinas) para defenderse de los animales que las 

buscan para saciar su sed; las raíces de estas plantas son muy largas y abundantes y es 

así que pueden tomar agua de mantos subterráneos o de cualquier parte que esté a su 

alrededor. 

Otro problema que enfrenta este ecosistema es la amenaza por el riego y el desarrollo 

urbano e industrial o el hecho que sirvan de basureros a grandes zonas urbanas o incluso 

de depositos de desechos radiactivos. 

El elemento mas evidente en este ecosistema el la luz solar que es la que genera la 

energía de los ecosistemas en la Tierra, ésta no sólo mueve el mundo bióiico, sino que 

también determina otros factores de importancia biológica. El proceso por el cual las 

plantas capturan la energía lumínica del sol para almacenarla como energía química es 

el de la fotosíntesis. Sólo una pequefia fracción de la energía lumínica que llega a la 

Tierra es capturada. Existen grandes extensiones de la Tierra que no están cubiertas por 

vegetación, pero incluso donde existen plantas, los organismos fotosintéticos sólo 

utilizan 3% de la energía solar que llega. 

La fotosíntesis es el proceso en el cual se conectan la ecología y la bioquímica, y donde 

la energía radiante del sol es capturada por el pigmento verde llamado clorofila, 

presente en los cloroplastos de algas y plantas, dicha energía es transformada en energía 

química, que más tarde se emplea en sintetizar carbohidratos y otras varias moléculas 

complejas a partir de dióxido de carbono y agua. Virtualmente todos lo~ seres vivos 

dependen, en última instancia, de una sustancia química adaptada específicamente para 

ser exitada por la luz: la clorofila, esta se conoce como el compuesto que da a las 

plantas su color verde, aunque también esta presente en las algas y plantas de distintos 

colores que realizan la función fotosintética, la clorofila se excita con la luz o con la 

energía que pasa desde otras sustancias excitadas por ella. 

Los cloroplastos son los organelos que contienen a la clorofila y otros pigmentos 

fotosinteticos dentro de las células vegetales, tienen un sistema de membranas que 

contienen los pigmentos y en donde se llevan a cabo las reacciones lumínicas de la 

fotosíntesis. 
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ESTACIÓN 5: EL BOSQUE 

Los bosques templados de encino-pino se encuentran a una altura de entre 2,350 msnm. 

y los 3,500 msnm. Se extienden en México en Jos estados de Jalisco, Nayarit, 

Michoacan, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y. Tamaulipas. 

Constituyen, junto con los bosques de pino, la mayor parte de la cubierta vegetal de 

áreas de clima templado y semihúmedo en el país. Este tipo de vegetación cubre la 

mayor parte de la superficie en Jalisco, presentándose en el 19% de la superficie total, 

Jalisco posé el tercer lugar en superficie de bosques templados a nivel nacional. Como 

su nombre lo dice las especies predominantes de flora arbórea son las del género Pinus 

y las del género Quercus. De los 69 taxa del género Pinus y 150 del género Quercus 
reportados para México, Jalisco cuenta con 27 y 42 respectivamente (Curiel, 1994). Las 
especies arbustivas y herbaceas son variadas ya que existen especies de flora Neártica 

y Neotropical. En el estado, destacan en abundancia y riqueza, la familia de las 

compuestas (78 especies), gramíneas (60 especies) y leguminosas (39 especies). Los 

hongos (88 especies) los helechos y las orquídeas también son abundantes. En cuestiones 

de fauna encontramos en los bosques de Jalisco especies neárticas·y neotropicales siendo 

las especies de mamíferos más representativas el venado cola blanca, (Odocoileus 

virginianus) el puma, (Felis concolor) el lince, (Lynx rufus) el coyote, (Canis latrans) 

la zorra, (Urocyon cinereoargenteus) el zorrillo, (Mephitis macroura) el cacomixtle 

(Bassariscus astutus). En cuanto a avifauna se refiere se puede mencionar al cuervo 

(Corvus corax), pájaro carpintero (Melanerpesfonnicivorus), zopilote (Cathartes aura), 

aguiJa solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), halcón cola roja (Bureo jamaicensis), 

cernícalo (Falco sparverius), codorniz ( Cyrtonyx montezumae), urraca ( Calocitta colliel), 

lechuza (Tito alba), bhuo (Bubo virginianus) y un gran número de pequeños 

paseriniformes (Curiel, 1994). 

Numerosas especies de reptiles y anfibios así como de peces son habitantes de este 

ecosistema. 

Una de las funciones más importantes de los bosques es su participación como captador 

de humedad, ya que por lo regular esta vegetación existe en las tierras altas y en las 

montañas, los árboles tienen la función de atraer las lluvias y de captar el agua que 

después se filtrará a los mantos freáticos o que se escurrirá para formar ríos que lleguen 

a tierras más bajas o hasta el mar. La cobertura de nubes, la humedad y los niveles de 
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irradiación son factores estrechamente ligados al medio ambiente de las montañas. en 

la pane baja de la atmósfera, las montañas se alzan en el aire, que gana constantemente 

humedad relativa a medida que, con la creciente altura, se hace más frío. A nivel de las 

nubes el aire esta saturado, el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas visibles y 

hay continuos remolinos de espesa bruma, lluvia o nieve, la turbulencia puede remontar 

esta bolsa de aire saturado por encima de la base de las nubes, donde forma una zona 

húmeda de miles de pies de espesor. Los árboles son elementos indispensables para 

muchos de los procesos biológicos básicos, los árboles protegen el medio ambiente. 

evitan en gran medida la erosión de toda clase de suelos. La naturaleza emplea entre 

3 000 y 12 000 años para construir suficiente suelo y formar tierra productiva. La 

erosión puede destruir este trabajo en pocas horas. (Salvat, 1985) 

El viento y el agua son los principales factores de esa destrucción. En condiciones 

extremas el viento puede hacer volar en una hora 150 toneladas de mantillo de una 

hectárea de tierra, primero desaparecen las partículas más pequeñas y livianas que son 

las más fértiles. La erosión hídrica es la forma de erosión más común; según varios 

estudios, el agua arrastra todos los años hasta 25 000 millones de toneladas de suelo. 

esta erosión ocasiona desprendimiento de tierras y provoca el encenegamiento de los 

ríos, lo que favorece las inundaciones y degrada el agua potable. 

Otra labor benéfica de los árboles es la de influir en el clima, haciéndolo fresco y 

agradable ya sea por que proporciona sombra o por que sirve de contravientos. Durante 

el día los árboles absorben bióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis, 

durante la noche parte del co~ es liberado junto con grandes cantidades de oxígeno. 

Generalmente la cantidad de C02 liberado es mucho menor al absorbido. El C02 

retenido se almacena como parte de la biomasa en hojas y tronco por lo que los bosques 

actúan como un resumidero de carbono. Además de atenuar el ritmo del calentamiento 

global que sufre nuestro planeta, la conservación de los bosques aumentará nuestra 

capacidad para limitar sus repercusiones en el futuro. La liberación de oxígeno a la 

atmósfera es, sin lugar a dudas, uno de los procesos biológicos básicos para la 

persistencia de la vida en la tierra tal y como la conocemos ahora. En la atmósfera 

primitiva, como ya lo hemos explicado, no existía el oxígeno libre, era el. hidrógeno el 

que se presentaba de esa manera, teniendo por consiguiente una atmósfera reductora. 
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A esta atmósfera se habían adaptado miles de microorganismos unicelulares para poder 

desarrollar sus procesos metabólicos y de esta forma poder vivir. 

Eventualmente, en el curso de la evolución biológica aparecieron bacterias que 

sintetizaban, como subproducto de su metabolismo. porfirinas que iban acumulando en 

su interior. ~ porfirinas, que también pudieron sintetizarse abióticamente, tiene una 

propiedad fundamental: son capases de absorber la luz visible, lo cual condujo a la 

aparición de bacterias propiamente fotosintéticas que fueron las precursoras de algas y 

después de plantas, todas estas utilizan al agua como agente reductor, esto implica la 

liberación de oxígeno como producto final de la fotosíntesis. Además de ser capases de 

transformar la energía lumínica en energía química almacenada en moléculas de ATP. 

La aparición de organismos fotosintéticos que liberaban oxígeno provocó una serie de 

cambios fundamentales en la composición química de la atmósfera terrestre. Hace unos 

3000 mil millones de años como resultado de los procesos fotosintéticos, se empezó a 

acumular lentamente el oxígeno libre en la atmósfera, transformándose de reductora a 

oxidante. La presencia de oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra habría de ser de 

gran importancia para la evolución de los organismos; al acumularse el oxígeno, se 

formó una capa cada vez más densa de ozono (la cual posee la capacidad de absorber 

la radiación ultravioleta de longitud de onda más corta). Al formarse esta capa de 

ozono, que disminuía el flujo de radtación ultravioleta la cual·era la principal fuente de 

energía para la síntesis abiótica de compuestos orgánicos desaparecieron muchos 

heterótrofos. 

Por otra parte la presencia de oxígeno libre provocó la desaparición de los organismos 

anaerobios estrictos que no pudieron adaptarse a la atmósfera oxidante. De esta manera 

todos los organismos que evolucionaron a partir de ese momento fueron aerobios por 

excelencia, siendo esta la causa de que el oxígeno sea vital para la existencia de la vida 

en la tierra. 

El avance de las manchas urbanas es una de las más serias amenazas a la integridad de 

las zonas boscosas, a pesar de que algunas estén protegidas bajo decretos, son invadidas 

para fraccionar o para instalar zonas de cultivo. Como ejemplo, en el Bosque "La 

Primavera". que tiene una superficie de 3 6000 hectáreas la superficie urbanizada 

actualmente en la zona de amortiguamiento es de aproximadamente 3 000 hectáreas lo 
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cual representa el 17% de la extensión total de esta zona clave para la conservación del 

bosque. 

La especulación sobre el desarrollo urbano en el bosque, es la causa principal de que 

en forma directa o indirecta se haya causado una pérdida promedio de 50 000 árboles 

por año (Curiel 1994). · 

La tala inmoderada, el sobrepastoreo, los incendios y los pésimos hábitos de la gran 

cantidad de visitantes que tienen nuestras zonas boscosas son otros de los principales 

problemas que enfrentan en México estas regiones vegetales que son los bosques. 

ESTACIÓN 6: EL LAGO 

Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para definir lo que es un lago ya que 

tiene conotaciones geográficas y culturales. La terminología científica y técnica en torno 

a los lagos se ha desarrollado para áreas geográficas templadas o frías; de ahí la falta 

de conceptos precisos sobre lagos tropicales. Oniz (1980) citad·o por Gllzmán (1994) 

considera a un lago como un deposito de agua sobre los continentes donde la luz solar 

no llega al fondo y en su masa de agua se presentan estratificaciones tér.micas 

periódicas. 

En los lagos, como cualquier ecosistema, la energía que fluye tiene interacciones que 

se dan en la relación agua-atmósfera y agua-tierra, siendo la línea de costa el único 

punto donde coincidan tierra-atmósfera. La transferencia de energía puede ser a través 

de calor, substancias como vapor, lluvia, polvo, o materia orgánica, Siendo el 

componente biótico, una parte integral del ecosistema, ya que la diversidad biológica 

es muy importante para la eficiencia de la transferencia de energía (Guzmán, 1994). El 

ecosistema lago debe entenderse como un componente estructural y funcional de la 

cuenca hidrológica y es eslabón fundamental en la cadena del ciclo hidrológico. El 

elemento unificador es el flujo de energía a través del ciclo del agua que es necesario 

para la existencia de vida en el planeta (ídem). También se dice que un lago puede ser 

parte de un río o el lugar donde éste nace; La diferencia entre lago y laguna es algo no 

muy claro pero la mayoría de los limnólogos consideran que es la profundidad del 



51 

cuerpo de agua la que hace la diferencia. 

Se ha considerado dentro de la fauna acuática a diversos grupos zoológicos en función 

de la relación que presentan con el agua, reuniéndolos en cinco grupos, dependiendo de 

si su ciclo de vida es total o parcial en el agua, el tipo de alimentación es tomado dentro 

o en torno al agua y finalmente si el hábitat periférico de los embalses es preferido por · 

las especies. En el ecosistema lago encontramos que habitan todas las clases de seres 

vivos: algas macro y microscópicas, plantas superiores, moluscos, crustáceos, insectos, 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En cuanto a los moluscos, crustáceos, e 

insectos (invertebrados) la abundancia es mayor en la zonas ·tropicales que en las 

templadas o frías y siendo estos de grán interés para aprovechamiento humano se les ha 

estudiado bastante. Constituyen, junto con la fauna microscópica y las plantas, la base 

de la alimentación de todos los demás seres vivos que existen en el lago. Los insectos 

acuáticos son uno de los grupos más complejos y numerosos; forman parte muy 

importante de las cadenas tróficas, algunas especies fueron utilizadas antiguamente como 

alimento, como el ahuautli (Corisella spp) y el mosco en su forma larval que se utiliza 

para alimento de aves de ornato (Corixia spp) . Para Jalisco y sus aguas continentales 

los peces son un grupo bien representado ya que se encuentran especies neárticas y 

neotropicales. Como ejemplo de especies Neárticas están: las lampreas 

(Petromyzontidae), los boquinetes (Catastomidae), las truchas (Salmonidae), las carpas 

(Ciprinidae), los bagres (lctaluridae), y las sardinas (Clupeidae). 

Como ejemplo de especies neotropicales encontramos: las sardinitas (Characinidae), la 

falsa anguila (Synbrachidae), los colas de espada y gupis (Poecilidae), mojarras 

(Cichlidae), los pescados blancos y los charales (Atherinidos). Dentro de las familias de 

anfibios que se localizan para la región del occidente del país existen algunas neárticas 

y otras neotropicales. Entre las neárticas encontramos ajolotes (Ambystomatidae) y 

salamandras (Salamandridae, Sirenidae, Pelobatidae y Plethodonthidae), de las 

neotropicales podemos citar a las cecilias (Caeciliidae) y salamandras tropicales 

(Rhynophrinidae). 

Las ranas tropicales (Leptodactylidae) junto con los sapos (Bujonidae), las ranas 

(Ranidae) y las ranas arbóreas (Hylidae y Microhylidae) son de gran importancia 

ecológica como control de plagas agrícolas, ya que son grandes consumidores de 
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insectos. Dos familias de tortugas de agua dulce (Kinosremidae y Emydidae) son 

aprovechadas en algunas partes como alimento o capturadas para su venta como 

mascotas. Las culebras de agua (Colubn'dae) son grandes consumidoras de peces y casi 

no son de interés para el hombre. 

Las aves acuáticas son abundantes tanto en número como en especie y pueden ser 

habitantes permanentes o visitantes invernales u ocasionales. Entre las familias que 

podemos mencionar se encuentran las garzas (Ardeiidae) que son parte del paisaje 

durante todo el año; gansos patos y cercetas (A1Ultidae) son parte del paisaje invernal 

junto con pelicanos blancos (Pelecaniidae) y gaviotas (Lariidae). las más abundantes son 

las especies costeras. 

Los mamíferos son los menos representados como fauna acuática tanto en familias como 

en especies. Para algunos mamíferos el agua es parte importante en. sus hábitos 

alimenticios. por ejemplo el murciélago pescador (Noctilionidae) que pesca en lagos y 

ríos durante el crepúsculo o el mapache y el coatí (Procyonidae) que cazan cangrejos 

y ranas para alimentarse. 

El desarrollo de las culturas en cualquier parte del mundo y en cualquier época ha 

estado ligado a· los cuerpos de agua, a medida que el desarrollo y las actividades 

productivas se incrementan, los cuerpos de agua, su flora y su fauna son afectados 

directa o indirectamente y en una forma negativa las más de las veces debido a la 

fragilidad característica de este ecosistema. El hecho de que dentro de un elemento 

distinto al nuestro se desarrolle todo un ecosistema tan complejo es lo que lo torna tan 

vulnerable, ya que nos cuesta más trabajo entenderlo. Dentro del agua los cambios de 

temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto y otros, son sutiles dentro.de un rango 

reducido o si son grandes se realizan en un período de tiempo largo de esta manera los 

organismos se pueden adaptar. Son las propiedades especiales del agua la que hacen de 

este ecosistema uno de los más frágiles, algunas de estas propiedades son el elevado 

calor específico que posee, contribuyendo a la estabilidad -térmica de los grandes 

volúmenes de agua; la menor densidad del hielo en comparación con la del agua Jlquida, 

lo que permite la supervivencia de muchos organismos que viven debajo de las capas 

del hielo durante el invierno: y el hecho de que el agua este más densa que el aire. Esta 

última propiedad es importante porque los organismos están formados por una buena 
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porción de agua, lo que significa que tienen una densidad comparable que les brinda 

soporte por flotación. 

Una última propiedad es la gran capacidad solvente del agua que permite que muchos 

elementos aún los más contaminantes se disuelvan en ella fácilmente. Dentro de este 

elemento (agua) no existen los cambios bruscos ni extremosos pues de haberlos 

desencadenan un grave "transtorno en el ecosistema. 

La contaminación en los lagos, genera un número indeseable de cambios en el agua, 

éstos generan indirecta o directamente cambios en las comunidades biológicas de los 

ecosistemas acuáticos; cambios en su mayoría de consecuencias negativas. Existen dos 

tipos de toxicidad de ecosistemas acuáticos (Díaz, 1992), la indirecta que se puede 

definir como una modificación del medio ambiente que afecta a la vida acuática: 

alteración de la temperatura, del potencial de hidrógeno y de de los niveles de elementos 

disueltos en el agua; la directa produce efectos directos en los organismos ocasionando 

la muerte de los organismos directamente por los niveles de toxicidad en el agua. 

La contaminación del agua se ha transformado en un serio problema mundial que se 

tiene que convatir ya que ha generado grandes riesgos para la salud humana, destrucción 

de la vida acuática, destrucción de las pesqueras industriales, reducción en la cantidad 

de agua potable disponible y conflictos entre los usuarios acerca de la cantidad y calidad 

del agua a utilizarse. 

ESTACIÓN 7: LA CASA 1 (EL DESEQUJLffiRIO) 

Lo que estamos acostumbrados a llamar basura sería más propio denominarla residuos, 

puesto que las definiciones de desperdicios, desechos o basura nos hablan de algo que 

ya no tiene uso y de lo cual es necesario deshacerse. La cantidad de residuos que se 

generan por habitante, es un índice que se relaciona directamente con el nivel de vida 

de la comunidad. En México dependiendo del sector social al que hagamos referencia 

la producción de basura por habitante diariamente, varia entre 1.5 a 2.0 kg. siendo el 

50% de basura orgánica y 50% de basura inorgánica. La producción de basura por una 

familia es aproximadamente de 10 kg., diarios entre: botellas, papel, latas, cartón, 

trapos y comida. Con la concentración de casi el 90% de la población mundial en zonas 

conurbadas, los residuos sólidos no reciben el tratamiento debido. La solución que le 
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han dado a este problema es muy primitiva; quitárselas de la vista, tirándolos a las 

afueras de las ciudades o enterrándolos. Son arrojados principalmente en barrancas o 

en depresiones naturales de la tierra y debido a la concentración de la población y al 

aumento de residuos, día a día, resulta más inconveniente, difícil y costoso arrojar Jos 

residuos en tiraderos al aire libre o en rlos y mares, así que es necesar~o pensar en otras 

posibilidades, principalmente el aprovechamiento mediante recuperación y 

transformación. 

Según el Departamento del Distrito Federal en México, la composición de la basura es 

49.5% de material orgánico, 15.3% de papel, 5.6% de vidrio blanco, 4.2% de trapos 

y algodón, 2.8% de latas, 2.7% de plástico película, 1.3% de hue~o, 1.3% de 

materiales de constrUcción, 1.2% de envases de tetrapak, 1.1 % de plástico rígido, 1.0% 

de cuero, 0.8% de madera, 0.4% de fierro, 0.3% de fibras, 0.1% de papel de estaño, 

0.03% de polietíleno. 

Se puede dar un ejemplo de lo costoso que es recolectar y arrojar la basura en la ciudad 

de México, esta localidad produce por mes el equivalente a 3 veces el volumen del 

Estadio Azteca lleno de basura, para recolectar esos tres millones de metros cúbicos por 

mes y transportarlos a los tiraderos de basura se requieren por lo menos 430 mil fletes 

de camión de 7 metros cúbicos que tienen un costo de trece mil nuevos pesos. Entre el 

30 y el 40 por ciento de la basura que producimos la forman envolturas y envalajes de 

todo tipo. Los pañales desechables duran más de 500 años en descomponerse, un niño 

requiere aproximadamente de 6,500 pañales entre su nacimiento y los tres .años de edad 

(Deffis Caso, 1989). 

Otro fenómeno curioso y absurdo es la preocupación de todos por tener una casa muy 

limpia sin importarnos a que costo para el medio ambiente que esta cada vez más 

contaminado. El nivel de toxicidad de los productos de limpieza para pisos. trastes, ropa 

y muebles es muy alto y apenas conocido por sus millones de usuarios ya que en su 

mayoría están compuestos por ácido sulfúrico y benceno, por citar algunas substancias. 

Existen más de mil productos para la limpieza del hogar de los cuales son realmente 

necesarios cinco o seis. Los fosfatos y los nitratos de los detergentes alteran las 

características físicas del agua e imposibilitan la supervivencia de muchas especies, tanto 

animales como vegetales. Los aerosoles destruyen la capa de ozono de la atmósfera. Los 
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productos para limpiar y pulir madera contienen substancias altamente tóxicas para la 

salud humana. 

El uso cada vez más recurrido de insecticidas y pesticidas es un veneno que atenta 

contra nosotros mismos y que es como una bomba de tiempo que acaba por dañarnos 

a nosotros y a nuestros hijos a largo plazo ya que los organoclorados se almacenan en 

la sangre y llegan a causar mutaciones para nuestra descendencia. 

La energía eléctrica es otro caso, la que se usa en los hogares se obtiene de centrales 

térmicas o nucleares, centrales que al instalarse impactan de manera grave el medio 

ambiente emitiendo dióxido de carbono, dióxido de azufre o residuos radiactivos, en el 

caso de las nucleares. La producción de energía alternativa, como la solar o la eólica 

es tan pequeña que no puede considerarse que en nuestro país se ayude al medio 

ambiente en ese aspecto, por el contrario en vez de tener una conciencia de ahorro de 

energía se estimula el desperdicio sin ningún motivo. 

ESTACIÓN 8: (LA CASA II EL EQUILIBRIO) 

Basándome en el trabajo de "Diez Acciones para Mejorar el Medio Ambiente" 

(Universidad de Guadalajara, 1993), y el de Arinando Deffis Caso (1989) s~proponen 

las siguientes alternativas de vida o ecotécnias. (aplicación de conceptos ecológicos, en 

este caso a la vivienda, mediante una técnica determinada haciéndola más acorde al 

medio que la rodea y logrando un mayor confon.) 

Como principio hablaremos de las fuentes de energía alterna. El sol es la principal 

fuente de la vida y genera todas las fuentes de energía conocidas; a pesar de esto, el sol 

es la fuente de energía menos aprovechada. Constituye una fuente inagotable de energía, 

siempre disponible y no contaminante, gratuita y no dañina, de 'rendimientos 

decrecientes en costos, en vinud de que tanto las celdas fotovoltáicas como los paneles 

para calentamiento van siendo cada vez más accesibles. El sol tampoco está sujeto a 

presiones geopolíticas, como el petróleo, y es aprovechable a niveles tecnológicos 

accesibles. 
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La energía eólica es la generada por la fuerza del viento. En México el 

aprovechamiento de este recurso no se ha explotado, no obstante de disponer 

ventajosamente de este elemento en casi toda la República. Se aprovecha de forma 

incipiente para bombeo de agua. aunque ya existen diseños de maquinas de viento para 

gen~ración de electricidad a pequeña escala. 

La energía geotérmica es la procedente del calor interno de la Tierra y es otra de las 

posibilidades viables y sin peligro de contaminación. Existen granpes reservas 

subterráneas de calor utilizable, que pueden ser extraídas en forma de agua caliente y 

vapor seco. Algunos países utilizan esta energía para accionar turboalternadores para 

generar energía eléctrica. 

La energía hidráulica consiste en aprovechar la energía del movimiento de las aguas, 

en este caso la energía del agua se convierte en energía mecánica y ésta, a su vez, en 

electricidad. 

La cantidad de energía solar que recibe una superficie de 100 mts2
• Inclinada de cara 

al sol durante 8 horas, es de 5xl08 calorías, que en energía calorífica equivale a quemar 

65 litros de gasolina. Una de las aplicaciones de esta energía solar. es el calentamiento 

del agua de uso doméstico. Se estima que por cada metro cuadrado de colector solar, 

se ahorra un barril de petróleo al año, puesto que así se evita el uso de calentadores de 

gas. 

Otro punto es el del ahorro del agua, y una de las medidas que urge se tomen es la de 

dar su costo real a este elemento para valorar lo que cuesta lavar la banqueta o bañarse 

durante horas o lavar el auto con manguera evitando así el despilfarro. Existen unos 

ahorradores de agua que consisten en tapones que se insertan o se enroscan en las 

boquilla de las llaves de lavamanos, fregaderos, o lavaderos, y en el caso de la 

regadera, que substituyen a las habituales, resultan económicos y ahorran agua al 

reducir el área de salida y provocar mayores velocidades de salida del líquido. 

aumentando el poder humectante, disolvente y limpiador. 

Otro artefacto es el reductor de consumo hidráulico que consta de un pequeño cilindro 

con un orificio taladrado en su interior, el diámetro del cilindro es el adecuarlo para ser 
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introducido en la boca de las instalaciones hidráulicas convencionales, tubetía de 19mm, 

el borde o ceja sirve de empaque, para instalarlo se requiere únicamente de retirar la 

llave o regadera convencional del lavamanos, fregadero, o Javatrastes, introducir el 

cilindro reductor en la boca del tubo y volver a poner las llaves en la forma tradicional. 

Su colocación no altera las instalaciones existentes. Este reductor ~orra 60% en 

regaderas y llaves tradicionales a una presión de 1.5kg/cm2 sin menoscabo de su 

servicio. Su uso permite economizar un mínimo de 6 litros por minuto durante el aseo 

personal en la regadera. 

Cuidar la calidad del aire en nuestra atmósfera es de primordial importancia y algo que 

podemos real izar para iniciar la cooperación a la disminución de contaminantes emitidos 

es ahorrar energía, no hacer modificaciones a los diseños originales de espacios 

silvestres ó urbanos donde existan elementos naturales, sin tener claramente' identificadas 

las repercusiones que éstas pueden causar, no utilizar tecnología de 15 años o más, 

evitar quemar basura, reciclar materiales, participar en programas de reforestación, 

cuidado de árboles urbanos y bosques naturales circundantes, en nuestro caso el bosque 

"La Primavera". 

Los autos son de los principales agentes emisores de gases contaminantes a la atmósfera, 

por lo tanto debemos de evitar hacer viajes inecesarios, viajar con los vecinos que 

tomen el mismo rumbo, caminar más y utilizar medios alternativos de transporte como 

la bicicleta, realizar varias encomiendas en un solo viaje, evitar manejar en horas "pico" 

de tráfico así como darle el mejor mantenimiento al automóvil. 

Preocuparse por cuidar la atmósfera de los interiores es algo en lo que se debe iniciar 

la población en general ya sea en la casa, en lugares públicos o en el área de trabajo. 
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Recomendaciones 

En cuestiones de ahorro de energía se propone las siguientes: 

-Cambiar Jos focos que consuman demasiada energía, es decir, poner focos de 

60 o 40 watts en vez de los de 100 watts. 

-Pintar techos y paredes con colores claros para reflejar mejor la luz y no 

necesitar tantos focos. 

-Evitar la adquisición de grandes cantidades de aparatos electrodomésticos 

(cuchillo eléctrico, picadoras, hornitos etc.) ya que en conjunto generan un 

gran desperdicio de energía eléctrica. 

-Descongelar el refrigerador cuando la escarcha tenga más de 1.5 cm de 

espesor y procurar no poner cosas calientes dentro, ni instalarlo junto a la estufa 

pues esto genera un mayor consumo de energía. 

-Evitar las fugas de energía no teniendo varios aparatos conectados a un mismo 

"ladrón" y encendidos. 

- Preferir los calentadores de gas 6 solares a los eléctricos. 

Para tratar de hacer menos basura: 

-Reducir la cantidad de empaques que llevamos a la casa. Si elegimos 

productos con pocas envolturas y desechamos los artículos superfluos. 

-Comprando alimentos frescos de temporada, para así evitar comprarlos 

envasados y tirar los envases que Jos contengan. 

-Evitar al máximo el consumo de plásticos (bolsas, vasos, platos, envases, 

etc.). 

-Preferir botellas de cristal o retornables a las desechables. 
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_Consumiendo productos en grandes cantidades, para disminuir la cantidad de 

empaques. Un paquete de cinco kilos lleva menos empaques que cinco paquetes 

de a kilo. 

_Separa de los desechos del hogar en: materia orgánic:=a, plásticos, papeles, 

vidrios, cartón y metal, para hacer más fácil su clasificación en los centros 

de acopio o prepararla para su reciclamiento. 

_Todo el material de desecho de nuestra casa es susceptible de ser.aprovechado 

mediante el reciclado o la reutilización. Por una tonelada de cartón reciclado 

nos ahorramos 10 árboles. 

Como alternativas "limpias" para el aseo del bogar se propone: 

-Para la limpieza de la casa en general basta con usar jabón puro, polvo 

abrasivo, y un lavatrastes líquido (biodegradable preferentemente) añadiendo, 

ocasionalmente, vinagre y amoníaco. 

-Las superficies de plástico, loza, azulejos, etcétera; quedan bien con agua y 

jabón. Para quitar las manchas de grasa basta usar amoníaco. 

-Se puede limpiar el horno con una solución concentrada de bicarbonato de 

sodio. 

-Para abrillantar y conservar la madera, lo mejor es la cera de abeja, en vez 

de los pulidores comerciales. 

-Usar detergentes de ropa libres de fosfatos, con un bajo contenido de estos o 

mejor aún, utilizar aquellos que venden en herbolarias, de origen 100% 

natural. 

-Para pulir los pisos basta con mezclar limón y vinagre en un recipiente con 

agua natural. 

-El aceite combinado con sumo de limón, es buen abrillantador de muebles. 



60 

_Para combatir insectos no es necesario recurrir a armas quím.icas; para el 

control de las hormigas y cucarachas es suficiente colocar ácido bórico 

combinado con azúcar en los nidos y en los sitios que estos animales frecuentan 

(depósitos de basura, alrededor del refrigerador, entrada en las recámaras o en 

la cocina). Las plantas aromáticas como la alharaca o la lavanda, también son 

buenos aliados, ya que ahuyentan a muchos insectos, tanto alados como 

terrestres. 

ESTACIÓN 9: LA ESCUELA 

La escuela es considerada como nuestro segundo hogar ya que pasarnos gran parte de 

nuestra vida ahí. Es por eso que gran cantidad de actividades que realizarnos en ella 

repercuten en el cambio de actitud hacia muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Es 
en las aulas donde se debe desarrollar de una manera real y ordenada la educación 

ambiental. El espacio donde la educación de desarrolla es algo que la pedagogía y la 

didáctica no se han detenido a estudiar, a pesar de lo importante que es el diseño 

funcional de los espacios físicos y también por que estos espacios son susceptibles de 

influir en las interacciones didácticoinstructivas que en su seno tienen lugar. tampoco 

se han preocupado por el desarrollo de una línea de investigación que contemple el 

entorno construído y sus posibles incidencias en el comportamiento, valoración y 

formación del hombre. El problema de la calidad de la educación con relación a la 

arquitectura del espacio físico se planteó cuando la escolarización generalizada parecía 

ya conseguida, y cuando las inovaciones didácticas propiciadas por el desarrollo de la 

tecnología educativa iban a provocar, si no modificaciones radicales si al menos un 

interés más acentuado por el tema de la arquitectura escolar y en particul.ar del aula. 

Basados en esto Sureda y Colom (1989) proponen el tema del diseño educativo. Es el 

diseño de espacios para desarrollar en ellos funcionalidad educativa, como una de las 

vías más interesantes que la pedagogía ambiental posee para su desarrollo y 

personalización. El objeto de estudio del diseño educativo lo constituyen los 

condicionantes ambientales de tipo físico susceptibles de incidir en la formación del 

individuo. El ambiente físico espacial viene delimitado por la estructura arquitectónica 

que constituye el espacio fijo, y por otra parte, por los elementos móviles o sernimóviles 

que constituyen lo que comúnmente denominamos "decoración" y viene dada por la 
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disposición que en un espacio delimitado por la estructura arquitectónica toman 

elementos tales como las sillas. pupitres, estantes, alfombras, tabiques móviles y otros 

accesorios. El conjunto formado por la estructura arquitectónica y por la disposición de 

los elementos móviles configuran el escenario de una serie de actividades y relaciones 

educativo-escolares. 

La utilización que el profesor y los niños hacen de los elementos móviles sobre los que 

tienen un control casi total y los cambios en la disposición del aula pueden producir 

modificaciones deseables en el comportamiento de los alumnos. 

El ambiente de la clase es crucial en el proceso del aprendizaje global, el carácter y la 

calidad de las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos, y entre los propios 

alumnos. Es poco probable que exista este tipo de aprendizaje si no prevalece un 

ambiente positivo en el que se aprecie el valor y la experiencia de cada individuo y, en 

consecuencia, aumente su autoaprendizaje. Una clase positiva se construye a partir de 

un patrón horizontal de relaciones, insertando el propio aprendizaje y la participación 

activa de los estudiantes en la iniciación, dirección y evaluación de lo que se aprende; 

más que sobre un patrón vertical o de arriba a abajo, en el que el profesor es la fuente 

de conocimientos (Greig, 1987). 

Una de las cualidades más importantes que debe tener el aula para la educación 

ambiental no formal es que en esta se refuercen los conocimientos que en actividades 

no formales se generan y que en las aulas (dentro de los programas escolarizados de 

educación ambiental) se promueva el asistir a eventos y actividades de educación 

ambiental no formal en las cuales se hace extensión de los conocimientos sobre medio 

ambiente que se adquieren de manera formal. 
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VI. CONCLUSIONES 

La educación ambiental no formal constituye un espacio multifacético que comprende 

una enorme variedad de proyectos, que son de alguna manera el reflejo de la 

diversidad de enfoques y tendencias existe~tes, así como de las diferencias de sus 

promotores y destinatarios. Es, no obstante, uno de los espacios de mayores 

posibilidades de desarrollo de la educación ambiental en México. 

Conjuntamente con la multiplicación de los espacios donde se lleve a cabo educación 

ambiental no formal se necesita profundizar en el diseño educativo de. los espacios 

para que estos sean realmente funcionales y redunden en una verdadera 

sensibilización del público para con los problemas ambientales a los que nos 

enfrentamos. 

Basado en esto, la necesidad de que los espacios de promoc1on de la educación 

ambiental no formal se multipliquen, es en el país y específicamente en nuestra 

región, un tema de capital interés, ya que, de esta manera tenemos herramientas 

útiles y productivas para la conservación de los recursos naturales que aún se 

poseen. 

Los objetivos de la educación ambiental fueron diseñados de tal manera que se 

aplican a cualquier tipo de educación. El mayor y más fuene ·punto de. intersección 

entre la educación ambiental formal y no formal comprende los siguientes puntos, 

estos coincidirían en que en ambas se (Bedoy, 1992): 

Promueve la interdisciplinariedad y tiende a la transdisciplinariedad, trata la armonía 

sociedad-naturaleza, contribuye a que la población logre una buena calidad de vida, 

promueve una ética sobre el medio ambiente, dan a conocer los avances tecnológicos 

y científicos, tiende a concretizar en las cuestiones de medio ambiente regionales, 

pretende formar individual y colectivamente a los individuos para que estén 

capacitados e interesados en prevenir y resolver problemas ambientales, utilizan 

técnicas de aprendizaje semejantes, utilizan áreas didácticas extramuros, establecen 

un fortalecimiento mutuo, al cooperar en organización y desarrollo de actividades, 

complementa la educación relativa al medio ambiente para· llegar a- una mayor 
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claridad y profundidad, se deben cubrir todas las edades y niveles educativos. 

El diseño de la estrategia metodológica presentada requiere de la concurrencia de 

especialistas de varias disciplinas, destacando las áreas de biología, ecología, psicología, 

comunicación educativa, pedagogía, artes plásticas y diseño gráfico. 

Es importante diferenciar dos tipos de datos o informaciones científicas, una es la básica 

y otra es la especializada. La información científica básica es aquella que cualquier 

promotor ambiental debe manejar perfectamente y consta de los conocimientos de 

ecología, biología y ciencias afines fundamentales. Por otro lado el hecho de que 

personal del público manejen información especializada y más actualizada requiere de 

que el promotor ambiental este al nivel y en los casos que lo requieran y pueda manejar 

datos actualizados y específicos de los temas que conciernen a la actividad que se este 

realizando. 

El trabajo realizado constituye ciertamente no una propuesta innovadora pero si un 

planteamiento metodológico que apoya la labor educativa referente al ambiente. Esta 

afirmación se basa en una evaluación no sistematizada pero si analizada y estructurada 

para su aplicación en cinco ocaciones. si se afirma- que el taller funciona, esto es en 

base a que es funcional osea que dinamica y metodológicamente cumple sus objetivos, 

ahora que a nivel de los objetivos de educacion ambiental no se puede afirmar que los 

cubra todos. Se recomienda para un trabajo aparte la evaluación de este planteamiento 

metodológico utilizando la información generada durante el desarrollo de los talleres 

realizados en cinco ocaciones. 

Para que los talleres de educación ambiental dirigidos a niños (utilizando el 

planteamiento de este trabajo) sean funcionales, se sugiere se tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Poseer un espacio adecuado para el montaje de la estructura que albergará a Jo que será 

el taller, contando con un área mínima de 8 X JI metros. 

Que el flujo de los grupos no exceda las 25 participantes por recorrido y que la duración 
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de cada uno de estos sea aproximadamente de 50 minutos. 

Que la dinámica del taller sea a manera de juego de pistas (rally), es decir, con 

preguntas y acertijos que los niños deben responder y descifrar en cada estación antes 

de pasar a la siguiente. 

Considerar materiales resistentes para la elaboración de la escenografía y de los objetos 

en tercera dimensión (utilería) ya que una dinámica como la que se propone, hace que 

los niños interactuen con los elementos escenográficos esto ocasiona que se desgasten 

rápidamente. 

Tomando en cuenta el punto anterior se requiere de un montaje adecuado de la 

estructura donde estará la escenografía y de la escenografía en sí para evitar accidentes. 

Como punto muy importante esta la capacitación del guía (promotor o educador 

ambiental). Los conocimientos acerca de educación e interpretación ambiental deben de 

ser perfectamente asimilados por la persona que lleve a cabo este papel, así mismo en 

el manejo de la información científica. 

Siendo básico para el funcionamiento del taller el dato científico y considerando que uno 

de los objetivos de la educación ambiental según la carta de Belgrado es "ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a adquirir una comprención básica del medio ambiente 

en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítica." El trabajo cuenta con un paquete de 

información elemental sobre procesos y componentes ambientales de la región, así como 

las bases que ayudan a realizar la labor educativa referente al medio ambiente. No 

obstante se recomienda estar en constante actualización de la información científica a 

ser utilizada , y sobre todo aquella que hace referencia a lo cotidiano y al entorno más 

próximo del participante. 
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ANEXO 1 

CARTA DE BELGRADO 
Uno de los resultados del 

Seminario de Educación Ambiental realizado en 
Belgrado, Yugoslavia, 1975. 

METAS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La meta de la educación es: 

Lograr que la población tenga conciencia del medio ambiente y se 
interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesario 
para trabajar individual y colectivamente en la en la búsqueda de soluciones a los 
problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

Los objetivos de la educación ambiental son: 

l. Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio medio ambiente en gener3.1 y de lo~ problemas 
conexos. 

2. Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
coprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 

<.o1 



3. Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 

4. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver problemas ambientales. 

5. Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de educación ambiental en función de ,los factores 
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educacionales. 

6. Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 

DESTINATARIOS 

El destinarlo principal de la educación ambiental es él público en general. 
Las principales categoñas de destinarlos incluidas en este marco global son: 

l. El sector de educación formal: comprende los alumnos de enseñanza pre-escolar, 
primaria, secundaria y superior así cómo el personal docente y los profesionales 
del medioambiente que siguen cursos de formación y perfeccionamiento. 

2. El sector de la educacíon no formal: comprende los jóvenes y adultos 
(individual y colectivamente) de todos los sectores de la población, como las 
familias, los trabajadores y el personal de la gestión y dirección, tanto en la esfera 
del medio ambiente como en otras esferas. 



PRINCIPIOS DE ORIENT ACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL 

Los principios que deben servir de orientación a la educación ambiental son los 
siguientes: 

l. La edcuación ambiental debería tener en cuenta el medio natural y artificial en su 
totalidad: ecológico, político, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural 
y estético. 

2. La educación ambiental debería ser un proceso continuo y permanente en la 
escuela y fuera de ella. 

3. El enfoque de la educación ambiental debería ser interdiscipJinario. 

4. La educación ambiental debería hacer incapié en una participación activa en la 
prevención y resolución de los ambientales. 

5. La educación ambiental debería estudiar las principales cuestiones ambientales 
desde un punto de vista mundial, si bien atendiendo alas diferencias regionales. 

6. La educación ambiental debería centrarse en situaciones ambientales actuales y 
futuras. 

7. La educación ambiental debería considerar todo desarrollo y crecimiento en una 
perspectiva ambiental.· 

8. La educación ambiental debería fomentar el valor y la necesidad de la cooperación 
local, nacional e internacional en la resolución de los problemas ambientales. 

FUENTE: Serafín, M. y J. Ceniceros. 1984. Fundamentos de ecología. Editorial 
Biósfera. 



ua.r.-1\:t, ::;. , u. --YTKfl y D. SfiLbt. 1991. LU9·.Défétiió9 dé LA liéifá. Cóiiíó Sí él fi§Ji@[j 
Realmente Importara, Editorial Popular. Barcelona Espafta, 96 PAg, 

< <¿ Por qué aprendl tanlo sobre el pasado y 
tJI funclonllmlenlo de la edmlnlstmciOO en 
mi pala y tan poco sobre el mtnlo?> >. 
Estaba enfadado porque nadie le edvlrll6 que cuando tuera 
mayor tendrta que enlrenlarse, casi dlarlamefte. con 
problemas de paz. seguridad. 
Interdependencia rnundlul, calidad de vida, 
allmen!acl6n. lnllacl6n o escasez 
de rucursos nallnles. 
El estucllante se d1o cuenta de 
que era. a la wz, vlctlma y banellclarlo. 
< <l.f'or qufl nadie me acMtl6? 
¿Por qull no me educaron meJor? 
¿f'or qu6 mis profesores no me 
hablaron de los problemas y me ayudaron a entender 
que era miembro de una raza 
humana lntllldependlenle? > > . 
1\Cm mucho mAs enfadado, el estudiante grt6: 
<<Me has ayudado a prolongar mis manos 
con mAqufnas lncrelbles, 
mis oJos con telescopios y microscopios, 
mis oldos con te161onos. mdlos y sonar, 
mi cerebro con ordenadores; 
pero no me has ayudado a prolongar . 
mi corazón, amor e Interés 
con la lolalldad de la familia humana. 
TC!, profesora. me has dado solamente la mitad.> > 

.Jon~JOnghom 

Algunas opciones para los educadores 

Hay un viejo prb'terbto chino que dict: •¡nt podrfas vivir en 
titrnpos intert"5anrn!•. l!! un proverbio muy irónico, ya que Jos 
tirmpos que son intrrtsantts suelen ser ti~mpos dr crisis .. 
desaftanlt5 r inconforrablf"s nna lu ~r,nn•~ '}Uf." 1"~ rtV• 
vivirlos. Nuestro mundo ínrrrdeptndienle y de r4pidos 
cambios. penent<r a 1~~~: etapa mfs •inrtr~ante• dt la historia 
d• lo humanidad. Los dtuflos, sin tmhorgo, nos ofrec•n· 
oponunidades, srl>re todo • l01 tespon!:tble.. de la f!ducación dt", 
genrracion~ fururas. : 

· NUL11PUCACION O! LIIS ,EDIJCJ\CJONes, • 

Omu ~ ... ,.,,. f"•,. fJ«<&m ¡;n..ltlr•ll•fotl. 
~,.,.. 111 ,.,,,;¡.,.,.,. .,;.,;, , .., ~ ,;.,;,_.. ¿, ·~· 

~..~~ • .,,. .. "~ ~·- , •• ,;,_;~ •' ¡w...,.;""'" 
Sllt:nltk., • .,.w...,"' •• ,..- cw."' .,;,w ..nlrru IJijfH. 

}duo o-Jiod 

. ¿C6mo dtberfan los escutlos pttpanr a la g<ntt jOYm poro 
parridpor de uno. 1\wmo ~tiYO y bitn inl'<mnoda m lo I<'Ci<d:od 

• mundial? ¿C:Imo purdm lm proftsom oyudar a d<SUTolln un 
. conocimimto slob.J • ~ellos que se rit"Mn que enfrentar 1 

P"'7tCttJ dtsolmtadores de vida adol111 en ti siglo Yrinriunn? 
· ¿QtJI habilicladd, apacidades y <ltstrras n<ee~irwn los <~tudianrn 
~ pera ntrmder, responsobiliDrse 7 hOcer fr<nr< a la g111n ..,locidad 

de los aunbios? ¿C:Imo dtbe ser rl aula, si nos ~pe el tipo 
¡ dr .....tlsiDI 7 aptmdi .. ¡., el ambiente T los mociones? 

Multiplicación 
de las «educaciones» 

l.a rduc•ci6n ptllra ~1 desarrpllo. la tduc:ación ambiental, la 
ediiCici6n m los dr~hos humanos y la educaci6n pera la paz, 
son cuatro inici:ati.., recientes qlle' rnponden 1 lss cuestiont"S 
antrriores. Cada iniciativa trua dr influir ~n el sisu:ma 
educatiYo a trwvis dr redts dr pmf<SOtrS compromrtidos y d• 
buenos f'KUf'SOI m las •ulas. F.n repuesta a nra pmlire,..ci6n de 
•edunciones• s.e han lottrado gn.ndn anntes en dif~r~ntes 
mor<riss, y se puedm agrupar bojo un drulo común: •tstudim 
del mondo• o •rducaci6n int<gral •. Talts onnas ~onocen la 
dificultad, qot huta el proftsor compromrrido ritn<, ol 
imP.Ittnentar tantas •edua:cion~·. aunque considere que rodas 
.son imporunr~s. T1mbiln reconocen que aunqur cada 
•edUC'ICi6n"' tit-ne tus cJractnlsticas disrinrivas y sus punuH de 
erranqur dif~rrntiados. sus prrocu.,-cione-s estln fin•lmente 

: solapadu. Lu coeuionrs rrlarivas ol desarrollo de fu 
1 tomunim.d~ hummu y • la conSt"rvadón dtl medio ambienu· 
j no se pued~ stp~nr m ti nanario mundial, ni en d aula. 

Educación para el desarrollo 
La tducaci6n para rl drsarrollo surgi6 por la prrncnpaci6n 

· trtrdentr dt las org•niucinnt"J caritativas, las igltsias y las 
Nocionts Unidas, por la poblna m ti T•rcrr Mund<>. S. rrodujo. 
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en lm años 60 y prin<ipioo de lns 70, uno gran pmli~raci6n de 
. cuBOS y cunillco mfoados. nclusiwmmrt, • entender la dilrdl 

siruoci6n de dtttnnirwlos paises del Terut Mundo. A pettir de 
estos orfgents, la educoción poro ti deurrollo se ha idó 
sofisticando y di...,rsificondo pnlf¡ft!!Mmtnte, de rnonrra que t.t· 
penpectins ocnsoles se rtpresmran de b siguitnre msnero: 

• enr.nder el nivel de deurrollo en un pt~fs determinad;., 
ct>nl!en el nr.tdi<> drl impKro de lo rr<>nomfo mundial 7 ¡,.. 
sismnas polfticos; .. 

• la educación para .r dtsOJTOIIo rrara-dtl·enrtndimimt<>dt los' 
proctsoS dr desarrollo dmrro de un· pús ., tnttt rodos .fose 
paises, rieo5 ., pobres; 

• el desarrollo apropiado tn un conre1ttO· no 1~ rs· 
necesariamente ~ otro; 

• los ocddrnules rienen mucho· que aprender de·las · 
penptcrivos dr desarrollo dr los no-occidrntalrs; 

• rl Tercer Mundo no es sólo un t~rmino que drfine 1 las 
nacionts ccon6mic•mentt pobres, sino rambi~n zonat )' 
grupos que han sido mnginodos por los sistemu rconómicós 
y poHticos por t:j~mplo: las mujeres. los tnci•nos. JOs 
desempleados, lu minorías ~micos, los indlgenos y los pobr6 
y no influytnres tn los pllsn ricos. 1 

El prestisioso Informe Brandr, Nort..Sur (1980) ha iubrw..J;. 
la natunln-3 inttn:Jtpt"tutientt del mundo conttmporfMo, J~i\k 
rolo horado •n moclificor la tstrr<ha concq><i6n qut se trnla dt ll 
educación paro rl d .... rrollo. El informe rtdsctlldo en la sesund'á 
conftrencio nacional d< la -Asociación Nacional dt Ctnrros·d~ 
Educación par• e) Duarrol1o. proporcion•· una suciniia 
drcloración dt .. ,. tnfuqut mú amplio y srr.la b· importancii. 
dr l• capacitaci6n, respecto a conocimientos, habilidades· y 
actirudrs, d~ los individuos p2ra influir m su mundo. 

.... !.:!;.'·."'·.J. 

· MULTJJ'LK.:AUUN Ut: ~ .t:uuc_J\u\Jt'fe.> 

Blo/JfrtW. tlr J. ,.¡...m,,_.. ,¡M,_,..¡¡ • ., uJI-it•m•<, /M"' 
-J>m<Mr :t J!wrlmJ>-H .,,.,..M-rolle, ., M,,.,,,... -··w.J. ,_,,.,.-u. :t tlrl ....... 

E1hl ·~"""''*• , •"""- /J«' ,.¿;. ú •111 ,_.~,• .Jauti .. 
,. l"'ffW ,.,,¿;,.;,,, ,,,.,,11 .,,... ,., ,.,,'""''· -~, ' 
,_ tlr .,¡¿. tlr- ¡..61tH (1_,. .. "' --ü/M I«J ..,_ 
tlr .....,, ___,,, :t-¡w.~ ._ .;,-. _,,_,;.M t.u 
.. '""'- tlr ~ ,.,..,..~ :t ,.__ ,__,..," 

Mr-roU. tlr , .. ,_ -••itiJ. ,,.,,.,. ....-1 MI,.,,._ 
B•t• •fMrlm,..._,. •fMilitMI.r,., ,,. ,.,_..,. "'""""" ,,., 
,,¡,,¡, ¡, ~. J ,.,.,,_.,;.,,.M_,,;..., 1 t. 

.,.._;... , •• """'- thtú •• ..,¡ .,.,.,,,. ,_ ""-,.._ .. ,~--&;... 
llofl •• .......u.. ;,¡,¡;.. ... ,.,;., ,...... "' -j<w· JJ lrw/mJ.., J. 

t.-m~M~ .. ,,.,,.__,,.,. ,., ....... -'" 
z.. ""'-ih ,_.. J Murrollo J# ,_,.,., ,.,.,,. tlrl ;.,¡¡,;,¡ .. 

-J.t...;,J,.,J,:f'lt••-wür ...... .üt.•h--""'· 
NAI>K.l,.. 

Educación ambiental 
En Espafis e1 tErmino •e-duc•ci6n •mbi~nral• arar~cí6 por 
primera vtZ m 1967. Este tErmino tirnr runbibl dos enfoques, 
uno reducido y otro mú amplio. los profeso..,. que .st guían 
por ~• rnfoqut m'• rtducido, ritnden 1 conctnrur sus 
enseñanzas t'n rl mtdio ambirnre. Se hiw un llamamicnro pan 
con•eguir un ac:uerdo biopollrico ., slobalisra por pone de la 
Conferencia lntergubrrnamental de las Nociones Unidas rn 
Thilisi (U.R.S.S.) rn 1977, y mú rarde, por d World Wildlife 
Fund junro con el Programa de Medio Ambirntr de Naciones 
Unidu y la Uni6n Internacional pon la Conservaci6n de la 
Naruro.lna y dr leo llrcwsos Naturales con la publiaci6n de la 
T!str<~t'fi" ,_.¡,c.,~ Mtmtl;.,/ rn 1980. ta Estr<~t.pt, 
qu• se editó al final dd informe Brandt, señalaba la naturalna 
inttrdepcndientr de todos los componrntts dr la biosfera. 
incluyendo lu comunidades humonos, ., ligaba tstrechamenre 
el futuro de 1os sistemas de soporte de la Tida en el p)ancu con 
los planes de de .. rrollo y el comportamirnto humano. l.a 
Eslrt1t,P11 rrcomirnd• que: «se necesita una n~ ~tica, que 
•barquc •nirnal". •rter•ln y seres hum•nm, JHirl qut la~ 
sociedades hum,na$ vivan tn •rmonf• con la naturaleza. dt la 
que dependen pan su supervivencia y bitnes(llr• .... EJ ob;crivo, 
1 Jarso plazo, de la educaci6n ambiental es fomrntu utitudes y 
compon•micnros com¡ntibln con tsra nutva hin•. 

~='":o··~'l't!'".:_.:~,·~~WA*•"""""iJMi'I'A~~~·~~~~-!"".ni .. ,.~.;-~~ 
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Les objemroo de la educadM ambienttl oon: 
1.-C-dntn..: AJ""J.or • l.~ 7 • ¡.,. f"'/Jfi'I«ÚÚkr • t•• 

•J.r•irrrt" """7fW ,.,;bfllú4 y ...-lrrtri• bl wutiH ••lñnrlt8 
~,,,.,.. ,..,.,., ,.,. ....... 

2.-C_.;..,,_, -'1-"""" ku J-1..,..1• leJ ,...,.,. roñ./n" 
-4•1rir .... ..... /Wf<llil. /Nh;,. J./..Jitr ,,,,..,, .... •• 

tot.Jiu.J, th ... ~ __ ,_ 14 """""""''"- tk 14 
6-üi.JJ,. A, le f• "'"""" ,,.. rn/»''..JJIIiJM/ <rllh& 

3.-.Artit..dr.: _,_,._. "",...,_...,.,.. t:""/Jfl'-"'1... ~ 
..,,..., ..n..kl, "" ¡wo¡,.,¡, hltwlr /JO'"'..,¡;, _,¡,¡p,,. , ... "" 
;,¡.m"' JldrliftfJrtlr .,;..,,~ ~ ,. ,.,~ 1 f'M¡.n....lftlttl. 

4.-.A¡Jtit.,/a, A1..J.or • 1M~ 1• t.n t:""/Jfl'-"lrt" .Jq.lrir 
,., .,,; ..... _,.,.;,. j>tlrd ...--,..,_, ,.,.,¡¡;.,,,.._ 

J.~J._.__A,..,....•w~1"¡.,.,.,.-w,. . .,.,.~ .. -...... ~--, . .,.,. _ __. 
,.,. ,..,...,.~ th /MI----·,..~·""' «eele 
.,..¡,;,..,.,_,~.,.. .. ~~-----~ 

C... <k llolpodo. 19U 

Lo que el Inrorme Brandt hizo por la •ducaci6n poro el 
desarrollo, lo ha hecho lo !lJinltf!Í" ,.... 111 c ... ..,._;6;t rú ¿, 
Nt~tttrt~lrM por la educoci6n amhientol. En 1980, la tfll<!llanu y 
el oprondizajo <Obn: temas de medio ambiente estaba morcada 
por los siguirnres punros: 

• el r~conocimiento de que el medio ambiente local se 
rncuemna sumergido en el ecosistema mundid; 

• la conciencia de qut- Jos siurmu nuunl p humano 
interacrúan de diversas maneras y no nim actividad humana 
que no rsr~ rc:lacionad2 con ti mrdio ambirnre y •ictvme; 

• el reconocimiento de aquello qu~ podemos 1prender de orru 
cultuns. especialmente de 1as ndturas indrsenu, sobre c6mo 
relacionarnos con el rnrdio ambiente "; , 

• 8'•n ~nfasis en el desarrollo de ••lores, actitudes y 
habilidades qur nos dispongan amistosamente &rnte al media 
ambiente (incluyendo, prefrrenrrmrnre, aqutllll que se • 
n«rsit:an para influir en la opini6n pdbtica 1 en la toma de 
deciJiones pollrica.s). 

TJ11 l11 ,,.,.,¡;,.¡¿, lwro/J'~t. irrc1Ni4 rl "'•~ÍSIIH4 A. ttn~t/Jir.M 
'"'"• ,¡~,,¡;,.,. ,, ""*" •• ,.,.,, ¿, ,., "''"'· s, A. .,,.J. J, t. 

Mnlrr 11'"'"• rr hd t~bNitU!tJ Jd f't'drry ,. ~~ prrMr conii,.N~r t~ll. 
Nt~ t.~;,,, ,,.r~,. tt•r 1"'~ Jthlfr ~~~~ b«b.. Ld MU.-. Ti,.,.,. 

tmnt~rtl ~¡w,,.,/i.,, .,,,, 11ur ¡., .~nt •• Jt~ ¿, Gil. un~,. ,J;,.;,,.¿,,. 
S~ •'fÑ•~rá 11 i11icid,. ti cicltJ. f1 Id ~tWJI11ti6n. 

• NULnPUCACION DB LAS ·!DU<.;Jil.JVI'f""• 

U./,.,Jmi••A--Iw,trwt.J.J.nplicJ..W.,t..E_,_ 
"--trúp.. ,..,., -¿¡¡.,..m, u,_,._,....,,.-P-1,.......,., lll.,.., -,...J ,_.,,,., ., .. , ,_, 

.¡...JiJ. ~-"'-- .. ___ .¡...¡.,.14 ..,_,., 

-~-~--itwt/d.Sillen..,tii<IJ.t;.,po. ,.,. .,.,.. ---"".,...,..., .,., _,.,.....,... tktli_.,.,_, 
_..,¡¡,.¡,., ,_.¡,_ b Jp.flf!l. ,_ ,..-.,., "........._ J"""",. 
,_,__,__.-...,;,;r,u,..,...,.,_,~ 

.,,..,.,;., Ru~ .,_.,.,__ ,.,_. _.,¡.Jrr 
l*'hh.,;,.,...,... .. -,..¡,..m;..,"',.,.,., oolwiltl, ~ Ne--"'J>otlrr-'-"",__.,._, .,_.,.,.,.. 
. ;.,,;,..;-,J.&.r,__. u..-~.l!r&.fft'OI..-... 

-,..._..-.,<k lo"*"' OsJob t.ünu 

Educación para los Derechos 
Humanos 

la educaci6n poro los Derechos Humanos ha sido impulsado 
por O!Sanismos intrtoadon&les, como las N•ciones Unidu o ~1 

' Consejo de l!u"'P" ", pero s61o ~imtemenre "" ha ll......lo • b 
pñctica 1 dr rorma desigual según polses. 

ll"JT.....-111•"""' b ,..,.,_ ,,._INhhot,., &. ,,,.m-¡. 
114 hlmJ .•. rjpi...J.,. '""' niJ ol ~" &. hlt•,;JJ 

..,,_, t/nfttJr rk ,_ dol rú lltYIJIMih ,.¡,¿,¡ _ Ch6.rl4 .,;,,;,. 
1/pfuo ¡-.., rw&...,., ¡.,. b.Jn,_,_.tk/T.....,.M ....... ,¡, ,_;.,.;,. 
lor thr«bM hu-1 f*/w Jillhltuir .,,... thr«hot tk _,;,¡,.,¡ 1 
tkrd.,. ¡wr¡..-.;,. o .... ~.,_,..,.,.,.·~ 

,,;,..,_., ., ¡w~ ...... ""'" ,_.. "' .. ,.,,.;¡,.,.,--tlif........,,.,,..,.._,..., ... 

la enselloruB de loo dm.<:hos humanos m Gran Brebiia adopto 
frecuontomente un enfoquo reducido. Les derechos ci•ilts y 
pollticos (po< ejemplo, las libemdes individuales como la lib.nad 
de uprui6n o libertad de acci6n) han sido los objetivos 
fund•mentaltt de tsre tsrudio, prnt•ndo rel1tivementr poc1 
atención a los drrtcho! sociales y económicos (por ejemplo, 
oquellos en los que ,. ... sura el bi....,tar materitl 1 flsico romo el 
dereebo a u ... ,;viendo disna 1 olimenttJII sulicienres). 12mbibl ha 
habido una aceptoci6n, poco crlttca, de los dem:bos ;ndi.;dualcs 
en Occidente, y cierro opooici6n a oquelloo que "" imponen m los 
doetliMntos intrmacionales, como en t. Declanací6n UnMrul de 
los Drrechos Hummos (19-18). J.-s enSC"ñsttz.u de los ~hos. 
d<!de ti tnfoqut rtducido, no h2n ~onocido sulicienrtmtnlt qu< 
nunOJ .{.,,.¡..,. qtt< •.fltjan lt1 """"'' tw«"/Jtfd<wtr "-""'· lftttlil411 
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LOS DERECHOS DE lA TIERRA · 

srr idmtif~ ""'"""'-""· E.duadores de los dt:rochoo, desde 
un enfuqut mis amplie>. han mooull<lo uruo 3r1n l""Jl'lnCi6n para 
~ lo a.lidod de su ens<llanza, al incluir los conc<p<oo dt: los 
derechos n<>-Occidenrales y de los nut'Vos dertthos, que han 
su'3ido a ,..rz de los sr:~ndes documentos inrtmoCional.,., como el 
racismo, snismo. d~rrcho •1 d6arrollo y los der«hos. quf ~ 
deman del obwo dd medio ambiente. 

En EspoRa la educación para los derechos.hur~anos se ha 
trabajado uociada a otros conct:ptos como dnarmllo y pu. No 
se pxlrla hablor de un •nfoque especifico, con entidtd propia. 

Lo -pr.wslh :1 t. oxpni ... n. .., _.,¡¡., ú Jn.c&11 ¡,,.,,._ 
., •• •inMfstolmpert,.,t• nt ú ¡;r.¡wswdh ú IOJI!.t ¡w.... · 

fNnw ú ,¡¿..,. """ sed..Jd "'-rJtk .. :1 J>I~~Niist•. Et "*'* ú 
t. ttiJKMih l«ia/1 pol{tim ~ ;,filie• n" Mlmtl"ltiÚmiD 

;,,~/t~~rr~l, ;,,wrt«ÍttttAL 
lt~i&t drt Comiff dr Nt";,.,_ dr b t-dut Mlrmhrai~C~Lft la ff~Mhftt• 

r A.,.....J;,..¡. d< ... O...Choo H....,._.., la bnoola. eo.u.¡.do Eumpa. 1911S 

Educación para la paz 
F.l mfoque original de los años 60 sobre la edund6n pan 11 pu 
-<on los horrores de la JI Guerra Mundial rodavfa no muy 
lejanos y lo carrera de armamento en plena ebullicicln-- consisri6 
en el esrudio de la guerra y el desarme. tos prof...,... ttmbiin 
busc:aban nueva! formas con fas que- la.1 6Cu~las pudienn crn.r 
actitudes mú positivts haci1 las ~rsonu dr otros p1fSH, y 
fomentar. dr: esta manera, un ~ntendimienro inttDIICÍOMI. Desd~ 
105 60, .. ,e enfoque se ha ampliodo e incluye no s61o ¡., p.lt 
nexatilltl (ausencia dt la guura) sino l:tmbi~n /11 /JII% ¡Msiliva 
(formas de crn.r estructuras m4s jw.ras m y enur socif'd.d"). 
Una sociedad o un mundo caracrerizado por la injusticia, 
oprnión y explotación puede pare«r su~rfici2lmftltt pacffico en 
ou~encit de violencia frsica. pero rxiste una vio1mcit enmucarada 
constante comra los derechos y las vidas de los se~s humanos !<•. 
Se,I!Ún el enfoque ampliado de la educación para l• par, los 
r.ducadorrs de los 80 incluir~n tn sus enseñanzas cunriones como 
violencia 1 no viol~ncia, pobrtu 1 hirnntar económico y iusticia 1 
injusticia. TamhiEn :~harcarán el estudio drl conflic:tn, formas de 
r-virarlo y los acuerdos emre individuos, grupos y naCIORt'S. 

Finalmeme, quenin invrstigar sobre las re-laciontS dt los 5tn-s 
humanos con rl mrdio tlmbirnrr e incitar a sus HrodiantN a que 
rrnnionen sobre lm cambios de comportamiento. npe<:tarivas y 
enirudes, qut sr dthtrfan produdr para logru una mayor 
:~rmonía (pn) rn esas rt1<1tif'.lnes _,. 

¡CUAntO EDUC.ACIONESI¡UNA EDUCACION! · 

¿Cuatro educaciones? 
¿Una educación? 

Rerulta interesante observar que las cuatro •rducuion6•, dn4 

de su mfoque reducido, comp~~rtm relativamente pocas y. en 
muchos cesas, di~rentes preocupociones (Figuno 1 ). Un <Studio 
puramente local o biológico del mrdio ambieme, por ejemplo, 
r:ieM poco o nada en comón con el ntudio de la pobrrz• en el 
Tercer Mundo (enfoque reducido de la educaci6n ptra d desa-

Figura 1 
IDUCACION PARA flllESARIIOU.O 

ENFOQUE ANPI..tO 
1.~ ........ , ... ~ 

L.......,_,_~..,.-_...... ...... . ....................... ....._._.___...._y,....__ ....... .,-. ... _........_/ 
.. ~.- ......... -.~ ............ Me.. 

~,....._ ... ,....... ...... ~ 
ENFOOUE lllOUt:ltlO .. ~ .......... ,..,_, ....... 

~16ft~ ...... .._PCIIIG-.ct.-wfel6niiiC:Iddtwotll 
!. U. MI..,.,_ ........... . 

·.~ ............. fllll.ctM~-

··~··~ 2. C.O..IIkte 1:-.o..t.l o-.rm.. 
J. eo-.pen.,......, ........ 

•· IEtlblllol~• ..... lllpdM" .. .w.t~ionet 
,~ ...... pn.l 

f.NfOUUE AMf>t.fO 
1 . ...._IOCla dep..rr• eln ..... id• 

l. ~,o.m ..... ._.._ .... ..wuctuf' .. ~-~~ 
:1. """".,. .. ~P'D•.-.~ .. tt.t-~.co 

~ypoliiltro.lhr!lroy•• .. ._-~ 
•. HñiWI!dH ct. ,.rtldplcf6R tt.Mre ,_, ~ .._,.tttq ...,uu, p..-• y- '• .,.,r. 

EDUCActON PAI\A LA P~ 

~ . 
~ ·--'--*1! 

I 
l 

...... 
lJ 



· LOS DERECHOS DE LA ni!R RA · 

-~~ 

rrollo) o con el etudMI de la g.,.r,. y el desorme (enfoqur redu
cido de la educoci6n ,.,. la poz). l!n w enfoque mis amplio, 
t:X"iste un cl•ro sn1.do de convrrgenci1 entre lu cuatro •Muca
cinnrs• hun .t pun1o de que resulto dillcil conctbirlu como 
m•teriu indrpendicnr6. ¿Cuál es el motiYo? 

t. Lm rr,J,jM -liuJtu lttr~ J ..¡.,.., -1/i• """ 1/tt.,ttú • w 
.-IIHil• tÚ 4"' ¡., ~"' fNII<i,.la m~«tW..J: IÚumlllo, 
,.,¡;, ~. lmcbos htnrunror y pn, ,., tr1111J>I-..t4rilll, ;,. 
tmkpmáimltlf•Mt1411flmU tllf..rrtrJ.ins. 

Por ejemplo: 

• bs decisiones""'"' el deorrollo de comunidades humanu no 
pa<don desatender su imJ>IICIO ambientAl sin poner en peli
gro, • cont> o f2rBo pluo, el desarrollo humano; 

• la conse.....06n del medio ombitnte no es contraria ol desa
rrollo, mis bien H UM conditi6n ntndal si prnendemos 
crear formas de vid• humano que -n acepublts; 

• ti deurrollo se baSA princiJ>IImcnte en lo comrnnsi6n de los 
dcrtchos humanM marrriales y no marrri•ln. de la mism:a 
manero qu< ti subdtsarrollo o el rru~l desarrollo y sus <fecroo 
-maJnurrici6n. hambn: y enfrrmedad- suponrn una ntga~ 
ci6n de los dertehos humon"'; 

• riC"gir ent~ los distintos tipos de dt'Sirrollo y las difnrntn 
~Stratrgias ambtcntsln supone. (ISi ;nevitablrmrnte, una in~ 
terpretaci6n ll8.rticular y una priorizaci6n dr los derechos; 

• hacer uru dMción rquivocada o arrie5gadt sohrr el medio 
ambimre drjart. una tris~ ~rencia t las grneraciont'S futu· 
ras -por ejemplo: tierras mmos productivn. JMnos dnetsi
d.d dr plantiU 1 animalrs. mrnos rspacios abif'nos y menos 
op::ion~ y csro nos lleva 1 hacernos pre~eunru de viral im
portancia; 

• 1~ conflicto'!í mundtalrs continúan ¡mpidirndo 1a pmtbmdad 
dr encontrar una snluci6n siltisfacroria d las m:cnidadrs de 
d~rmllo dr la comunidad humana~ aclt"mds 1irnen tftcros 
dcva.sradorn snbrr- f'l medio ambiemt'. 

..... • t.¡ut/ll)J fllt' t.riou .. ro ,",IJ .l;slimu• .. ,Juou• i,;~o,, ... luJr rt' mJ~•qttr 
,uÍI t~mphn, fTtf7f q11t Jt h4 fW"'IIIátltt "" ~mn ,.,,¡,;, t¡lrt nr, t!r 
t~TIW una r•ili6n ttnfiJ'ttrtintntldtlll Jt Id walitlml d t'ltlf'lrzr qttt /fi
J, tfltÍ inltrrtmK14tlo. A tfta illltn»nrxi,:, 11 Ir ht,l/trmaJo •Jit·r
,,,.4hiliúJ dr fronr~-a•·· 

Por ejemplo: 

... ¡CUATRO EDUCAOONES1 ¡UNA EDUCAC"JON! · 

~-n.t.<~Ctit 

• lo loa.J, tm:ional y mundial Sf: rqwesmta como dikftntn ca
pa en el SisttJM diMmico mundial en el aul n.d1 ritnc 
sentido si no est' en rt'bci6a con •lso ""'; lo local, por 
ejemplo, at& m lo muodial y lo muodial m Jo local; 

• los ambios penonoles 1 loo ambios planetarios esdn suje
tos, por COIISÍ«U:Ímte, a estar (ntimamente lipdol; 

• el ¡modo, el pr<sonre y d futuro estin conctbidos ,.,. mon
toner un. ret.ci6n dioimica; el outtntico aprendizaje supone, 
por lo tanto, uno -risi6n de futuro ul como del presenre f del 
puado. 
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4WIUMUDIC -S&INPIS.iiiWD fW*"'iW'fJfN~.,.......n~'f'~-~ .... 

l.n qul' rfHt!irlrr·ttmn.• ~1 prt.•l'nlr ,;,.,~ ftmtlnc tlr t'l'{t't.,.,,;,, tfl t'l 
f111Utdn )' "' t'lfutm'fl. Nttl'.tlt'tf rrnlltf,J .•1' btutt l'rt lrl hi.ttm·ilf 
fttr!rttltt, frrr·n r.cltl (/rltt·mittlfrltr pnr·rl rntlrt'f'ln tfttt fjtll'""" tfrl 

.futm..,, ()(' """ fm·ma pnr·,tfrln, """''''tf! tlrchirmr:J, ¡, /('(rtnln~:ln 
qnr rn/('(tt't•,rmrnlt tllt'llrd""'·'• rlflr.tlrtr1 ltiMin~ft, _,. In.• ¡;,ttJ q11t 

f't:t'Ct"$11Ímn.c, t!flt,nrttffl .l' rmulkint1111t rl mtnul~t dr nflt',flrtJ.t 

tlt'Ut'lltlil'rtlr.c. f:tt fl/rtu p,,/,,J,.,_,, "" ftntlt'mn.• tll'.ittr tfr !rttiÍrtltJI 

imfJ/íntdn.• f'JI flllt'.•lrw• fwnJIÍn• ttuinflr•. l!..tltt t'J tY"ttlttrt'lllr 
;,,,,,.,,,,,(', .1'" tflll' ""·' ,,,,,,(t' ,, ,,,,, ("(1,,.,.,, .. ,¡,;, 1••-n.f"""'' ,,,., 

frr-nu.cn '-i.•Mt·r'rn y dt f,,_, ftJrlt'.Y;,,~.c t'fr ~/ ('.,,,,.;, J' t'lllt'"lf'n. · 
n¡,t.~r·t~b .. ,:tnf'r .. 

1 In ('nmtín n·cmmrimirnto clf:' la "llf'rnw~hilid:tfl tfr l:t~ fruntr· 
ra~ .. noo; t'XI'Iinl d moti\'n por d 'Jtll' In~ qut· ~iJ!tU'n el rnf•MJ11r 
t~mpHn: 

• r('ntk:m la itnpnrtnnritt tlt· l:t intCrffi~tiplin:1rit•t1:ttf}' tr:~rAn clr 
qur fntlo r.l currkulum ro;rnl:~r ~r t·nc:ut•ntrt· lv.1in unn J~I"S· 
pcni\'a ~lnh:·tf; 

• hmonm ttnR intrgr;u·j,;n m:lo; minucino;a tk 1:~ e~rueln )' la n,. 
mun1tla<l. n tnw6. tle un:~ m:lptr implin'lt.·i,ln ti(' In comunj· 
d¡ul rn la vidíl t'!I;Colnr y tlt" ''" ílumrntn de· npnrtunidf1d<~ tft 
npn·ndiznj(' dt·ntto tic lil cnmunidí'i.d; 

• (Oil~i«ft•r:~n f:1 ('dttcaciÓn ('OtnU UO rrtK't'!I;O \'itnf unicJn a todni 
In!~; n~p('cros dr la ACth•i,l:ul hum:um, má~ qu(' rnmn un J"'roc.·r· 
~o t¡m· tt·rminn cuAndo 5<' termina In r.o;ntd:t, d in~titutu o l1 
uni,·end .. lad. 

. '\. l>ttdr ti tn(nqflt ,rmf'lin y tlftrlr ttrdtr '"'" dt /," l'/l(ltrn ,.tdfltttfitt~ 
nrr. .ft ''"'" dt j~ntml11r ,rrtillult.f J tft.rm·t·t~llttr lrt.t dr.tlrnAI , .. 
«tdr·it'f.t fJt'f'~' 111M p4rliripnriñn ttrlir•tt m fl prntr.tn pnlfticn. Tdlti 
mti111tlrt y drtlrt::tr• .mn m.-ltfllt'f'lr.• ·" r·ilttlr.t ,¡ ln.c t.tlltditrnlt.f ,,,,. 
Jflitln, tn h1,'1,1'' tlt ohjt/lt e/,. .fll pr·npict MJitwi,t. 

...,.,_.#f4A4SIJGCAW41+.&•4~4114fl ""W~.....,,...,"",..,.. .. , .... .,..~~""'-."IIIIf· 
~2 
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;CIIA1"Afl l·fltiC"A( ff tNf <~ ;i INA i·iii ff·Ar f1 iK'• 
·~"f1""'""""!"Pf:,.,.,.,.._ • .,..,....~ .• -., ...... 

~~te e~ t'l tnntÍYn 11f1f c•l <JUr ~C' Jlt'HH• 1nmn ,:nf:t~;.jo; r·h t·l :1prr·ntfi. 
7.Ajt llnrtidiV..fÍYil f f'll l:1 f"r(';lt:ÍIÍn tlf• 1111 :ltlllt :thit•r1:1. lurm:ltl;l r 
•lrmncrlttkn; mArcncla 1"" un rlrwuln niw·l dt· :.urtt~·q irna. , ,w,. 
llf!rnción, lfrh:ttr, ,f¡~fttsitín y lll'.f!m·infi{,n. 

Pfl(lrmn~ rt·rrr~rnrnr la< rrl:'lt·iunro; t·nrrr l:l.o; t·u;uro ··r·,Jw :u-in. 
nt~" rnmo uha bnln,f!.'·".(Írr. t In hnlnJ!_rarna t·~ tUt;t fi,tn,r:r:~(í:t tridi. 
mcon~ittn:tl rntli?:rd:t ,,, 1.1 trnr(llrt.l!Í:r Mc:t•r. fin:• tf,. ~;u~, e tt:,Jul:r
,fr~ m:h ~nrprrn(lrnrr~ r·o; qur /,,, ,..,.,,., ,,,,;,.,, ,.¡ ,·~í,/n..,·" ,/,lt~~,l., 
Pt~r In •~nrn. d hnln.crílnla (k unn t':lrll, ~¡ o;,. tfHI11't·, !'""'"' o;r·r 
rn:on~rruidn l""r d lmlnJ.!mtnl't tlr ll't fiMi;.o. P:~r:•ld:nw·11u·. "" 
tntrndimirntn md!l; ntmJ ... rrno;ivn ~· m:ttfttrr' tlf·. 1'''' ,.¡,.,,,.;,, i;1' 
tducndón Amhirntnl nno; nmrhu·ird irw,·itllhlt·mrtltr·. ,. , o:d 
rtnitr:. tJUt' ~C'A In n:Humlf•1;t dr· ~ns ifur•rt·o;t·~ inid:1kt:. ,, ~·'"""' ¡,_ 
nr.~ (lt ('t~nrrnUo. cft> dC"rt-rhno; hnmSlnno;, ,f,. rtthttr;t, r:t.1:1. }!'~.,,.,,, 
)' dr rriAdonr~ l'ttdfin1~ y nmflicth·n~. '·"' ¡.,,,.,,., ,;,.,,, 1/ .,¡,Ji.~:•• 
tlrl tM~t .. 't fwrdtn tf'lllt't'¡,¡,. 11/ mi•m" tirt"f!'' '""''' "'"' f'm·f,• ,¡, 1 ,,,¡,, ,, 
flt1tltJ rl tflt/, tn .rl ,;,.,,, 

... •,'tri""' tfllt' "" ,r ... ,trrn7ot/ rl l.rtÍu ,,;,.,,,.,.,, ·'" , .. .,,.,.,, ,, ,,,,/,,,: 
.,,.,, dr,tf.tr·,.,¿, ,.,,¡., ,,,.,, qur ,,,.tf,, ,.,., .. ,-,.t¿,,: ,,,,,.,,,,., ,.¡ 

Almt.tlrfln ioJitl ,,,.,;r,,/, ¡,, lm·ltt! ! ... A lit-;,, rrt,,f,, ,,.,,1,,¡,, /, 
,,.lllt~ ,/(' "" ,,.q,t'r1n tf1''"':1'"• rn11 lt~ ,~:r·n, h,,,¡,:i•' ,., /,,, r·,.diii.H, 1' 

f'l rflrhilln ,., lrt "''"'"· ,.f!.tfn r.f ''"" f'tVJrvrrmitlll~ ,¡¡¡, rrc¡,q,,/;,.,,,¡,, 
,¡ l.t'tln (•t' ltttf,¡~, ,,,.,,,,,~,¡,.,,,,, qu,•lr 1/,,,~,.;,, .. ,.,,u,.,.,,.,, .. 1. 

• \~r hr ,.,.,.,,¿, "'~"""·• lt·ntn.r ,,,.,., .,;,.,¡rrr 1r ,.,,r/,.,., ,, ¡,,,,, .. 
•Nn ~,,¡,,., rnmn l't'f'.u•f;,. Ir~.• ,,,.,,, rlt'/ ,,,.,!~uf,, ,/,·1 t·.tfrrftt ,¡,.·,-,. ,.¡ 

l'tlitvtnt;,, .. ,,,.;,,.,.,Ir tln.• "'''' r·ttrlf,, 1' lurr:n /,, rm"/,'·'"· f.,,,.,,,, 
,,.,,;, ,,,,.,,, .frllt;J,, ·,,.,., A/i,.,·,, ,/,,¡;,.,,f'l;,r,,,. ,,. /,., . .,,,,;, ,/¡, 

""" ,.,,.,,, ,.,, ,, ,,,,,,.jt1 ,., ,,, ,,,,,, ,. ,, ,,,..,,, ,,. ,,,.,.,.,,,.,¡ ,,.,,, ,., 
lrY'I f1mYin"~·'· ~Aimrw, rtlrlt1/,, .. , lt' dt'jn t·l 1 rñ11, ,¡,.,,,,,. .1/i, it~ 

f'tlfr•/n t1 Jll .tÍIÍII Cllll ft~ /,,,tfl',¡,, l'ttd,t ... 

' ''·"·: .I/, ·1~ :·· 1 ... "· ' ., ... ,, 

; .:. POr f'!:tn rAlfÍn. n1~u"no; pi('n~:m •tur ro; nu·cuts t'lltiqttt·r r·.lor lf·. 

l.' tttr unn únka rtlurndt1n y. tJni7.;Í~. ~t·rt·:, nwj"r ,.¡ lil"' tlifr·t•·llr f'" 
:~:tsrrcinli<ln(lcs ~e cliri~tit:ran h:~d:1 un (in'"'"''"· "'" r·q,. moti
,; \'0, hny ntrffli (fUt' OJ.,in:tn (]Ut' fRtfa ('tfllfllr·if;lt tkl~· r ni1\Tttt f'f ;t 

t l:tt tlrm!l~ (lt qut In ~nrn r~ "In .. t•thu::l' irln. ( ltr11~ ""~ ,,,..,.¡,.,wn 
dt' l:t frnJ.:nlf'nt:tdón ~· d~ r¡ur· cm ' nrtfntlunt c:nhrr . 

,, ....... m, y cnn Jll'l~ihilitlaflt•' (1(• qltf' ~«·n n·ilt·r:11i\tl ltl ,,, ... í,uurq•, 
.tr t>rA.a Ayudo. 
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ANEXO 3 

JURAMENTO 
ECOLOGICO 

Prometo usar mis ojos 
para ver la belleza de la 
naturaleza. 
Usar mis manos para 
ayudar a proteger nuestro 

~ ~ --"" suelo, agua, bosque y 
animales. 
Y con mi buen ejemplo, 
enseñar a otros a respetar, 
usar adecuadamente y 
disfrutar nuestros recursos 
naturales. 

Rrma 

.. 
,. 

··; 



alrededor de mi ciudad existen 

maravilla? difíciles de imaginar 
pero puedo percibirlas 

cuando llegan a mi hogar. 

Desde ahí puedo conservarlas 

si me imagino una ciudad ideal 

que podemos construir todos juntos 

como un gran mural. 

Yo, _______________________________ __ 
he pintado mi parte 

COOK.D!NACIOI\: Dt ECOLOGl~. ';- ED~CAClC\.1 .~M31Et~T AL 
Lt..30P .. A.T·JRJC 3C~Q· .. J~ :!~ L.:.:. PF.lt"";.A,\'="; . .A 

guadalajara, jalisco, méxico 
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