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Capitulo 1 

El punto de partida en le. formación ele Educadores Ambinnta!es 

1.1 Introducción General. 
1.2. Los fundamentos para la formación 

Ambiental. 
1.3. Porquo formar Educadores 

Ambientales. 
1.4. Objetivos. 
1.5. El trabajo a realizar. 
'1.6. Criterios Metodológicos 



1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Durante su evolución el hombre ha modificado su entorno en un continuo afán 

de buscar satisfactores que le den una forma de v1v1r con mayor comodidad y 

menor esfuerzo. Si se hubiese conformado con eso, el deterioro del ambiente 

natural no sería tan alarmante; pero el modelo de desarrollo en que estamos 

inmersos continua degradando por igual el ambiente natural y social; el proceso 

de degradación natural es el resultado de prácticas y el uso de tecnología 

inadecuada en el aprovechamiento de recursos naturales, la depredar.ión sobre 

dichos recursos para maximiza~ ganancias económicas de un grupo limitado de 

personas por regiones y en el mundc. 

La educación ambiental resulta hoy más necesaria para proporcionar 

argumentos que permitan el cambio de actitudes de los humanos, 

transformándose en acciones que ayuden a disminuir el deterioro ambie!ltal, a 

hacer un uso racional de los recursos n::iturales, y a favorecer el er>tendimiento 

entre las personas de diferente nivel cultural y estrato social. 

Con el fin de formar recursos humanos cor, bases científicas, tecnológi.cas y 

conductuales, en los años 90's surgen en México las primeras carreras de 

ecología o ambientales en las diferentes universidades, :;,iendo una de ellfü; la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual a través de la Facultad de 

Zootecnia crea la carrera de Ingeniero en Ecología, en cuyo curr¡culo se 

encuentra el curso de educación ambiental que sirvió para la prer.ente 

investigación - acción al diseñar estrategias de educación ambiental, las cua!es 

fueron puestas a disposición de los usuarios que las requerían para trabajar la 

educación ambiental en comunidades rurales de la Sierra Tarahumara del 

estado de Chihuahua. En este traba.io part1cipmon 52 estudiantes, un 

investigador-maestro de! curso, e indirectamente personal de Bosque Modelo 

de Chihuahua A.C. (BMCH) así como 44 !Jrofesores de la Comisión 1-.Jacional 

para el Fomento de i<i Educación (CONAFE) de la Sec•etaría de Educación 

Pública (SEP); dichos maestros estaban distribuidos en 16 comunidades 

rurales. 



1.2. LOS FUNDAMENTOS PARA LA FORMACIÓN AMBIENTAL 

La conceptualización rle educación ambiental se ha expresado en forma 

sumamente concreta como "un enfoque educativo de síntesis entre las ciencias 

naturales y las ciencias sociales (UICN, 1948, cit. Por Curiel, 1997), o en 

conceptos más desarrollados". "Una educación para lograr que la población 

mundial tenga conciencia del rnedio 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 o colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que 

pudieran aparecer en io sucesivo". l.a educación ambiental tiene como 

objetivos: La toma de concie'.lc:a; adquisición de conocimientos, generacióri de 

actitudes, generación de apiitudes; contar con la capacidad de evaiua:::ión y 

participación en la solución de los problemas ambientales (UNESCO, 1975, 

Curiel ibidim). 

Si hacemos un análisis por separado del concepto de educación y el concepto 

ambiental, o mejor dicho, medio ambiente, nuestro res•Jltado sería: Educación 

es la misión fundamental de ayudar a cada individuo a desarrollar su potencial y 

a convertirse en un se1· humano completo, y no en una herramienta para la 
.. 

economía. La adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas deben de 

ir acompañados por una educación del carácter, una apertura cultural y el 

despertar a la responsabilidad social, es decir, "El Saber, El Saber H<1cer y El 

Ser en su Totalidad". 

La dimensión ambiental o medio ambiente es; la asociación de elementos cuya 

interrelación determina el marco y las condiciones de vida, reales o sentidas de 

los individuos o las sociedades, teniendo en cuenta los aspectos naturales, 

artificiales, sociales, económicos; político~. y culturales (Caride, 1991 ). 

La educación ambiental es un cuerpo de saberes emergentes surgidos en la 

Segunda Mitad del Siglo XX y que en el nuevo milenio cobró vital importancia 

frente a la sociedad en crisis en Ja cual vivimos; crisis en procesos 

productivos/tecnológicos y de consumo insostenibles por el deterioro alarmante 
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de la naturaleza, problemas ecológicos globales, regicn2.les y locaies. Crisis 

social, política, económica y cultural, que en forma conjunta disminuye !a 

calidad de vida de las personas y pone en riesgo a todas las especies del 

planeta. 

La educación ambiental representa un campo nuevo del quehacer pedagógico, 

que asume diversas posicior.es teóricas, desde las cuales interpreta la rec:.lidad. 

Estas posiciones identifican no solo los problemas que se consirleran relevantes 

en el campo y sus prioridades cie atención, sino los enfoques con los que serán 

atendidos. (González, 1993). 

Proceso de enseñanza-aprendizaje P.11focado en a!umnos 

Si uno de los objetivos de la educación es la formación de individuos 

conscientes, creativos, críticos, constructivos y transformadores; entonces 

deben de ser pensadores independientes con capacidad de análisis y toma de 

decisiones. Para lograr estas ca1acterísticas las teorías psicológicas que mejor 

apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la presente investigación son: 

el Cognoscitivismo y el Constructivismo; pero como todos los individuos 

pertenecemos a un medio socioculturnl, es importante la teoría de Vigotski, para 

la cual la educación 8:3 un hecho consustancial al desarrollo humano en el 

proceso de evolución histórico-cultural, en que se transmiten conocimientos 

acumulados y culturalmente organizados por las gener:iciones que nos 

anteceden. 

El Cognoscitivismo apoye el presente trabajo con la propuesta y desarrollo de 

las estrategias de aprendizaje que fomenta el autoaprendizaje en los alumnos 

"aprender a aprender", es decir, adquirir habilidades de búsqueda y el empleo 

eficiente de la información. junto con el desarrollo de la creatividad (Guzmán, 

1993). Lo anterior queda ampliamente demostrado en las estrategias de 

educación ambiental desarrolladas en el presente trabajo, ya que los ah.1rnnos 

identificaron un problema de educación ambiental a resolver, investig::iron y 

construyeron una estrategia de educación, para un público específico. También 

se apoya el trabajo desde el pu11to de vista del constructivísmo para lo cual 
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recordamos las palabras del rropio Piaget "El principal objetivo de la educación 

es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente 

repetir lo que hicieron otras generaciones; que sean creativos, inventivos y 

descubridores", citado por Guzmán (1993). La teoría de Piaget nos dice que 

debemos de dejar de transmitir conocimientos preestablecidos pi1ra fomentar en 

los alumnos su propio proceso constructivo. Tampoco debemos de oividar que 

el público al que van dirigidas las estrategias de educación ambiental, los 

ejecutores de las mismas, los alumnos autores de dichas estrategias y la propia 

investigadora, somos producto de procesos socioculturales por lo que de 

acuerdo a Vigotski, la cultura proporciona a los miembros de una sociedad las 

herramientas necesarias para modificar su entorno ambiental, en este caso el 

propósito de las estrategias diseñadas es influi; en un cambio de actitudes, en 

la forma en que se apropian de los recursos naturales del medio ambiente, o 

ecosistema, así como promover mejoras en la calidad ::Je vida. Por lo que; 

alumnos, maestros y ejecutores de las estmtegias debemos de tener una 

percepción y respeto de la culíum de la región en la cual se aplicará el manual 

de educación ambiental que se diseñará con estas estrategias, anteponiendo a 

nuestra propia cultura el interés de establecer empatía con el público al cual 

nos dirigimos. 

Evaluación 

De acuerdo a Chan (1996), en la educilción como en toda ciencia social al 

elegir instrumentos de evaluación, es necesario reconocer las características 

observables tanto en procesos, como en productos. Cuando se orient<: a los 

estudiantes sobre el producto a obtener, no se deja de lado el proceso mediante 

el cual los sujetos obtienen los productos. Lo más importante, es que los 

estudiantes se hagan conscientes de los oasos seguidos, las dificultades que 

tuvieron y que aprendizajes consideraron más significativos; a todo esto se le 

considera evaluación del procesa de aprendizaje. Parn lograr la conciencia 

sobre el proceso de aprendizaje, es necesario que el estudiante conozca: 
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Los alumnos del curso de educación ambiental que participaron en la presente 

investigación tuvieron conocimiento desde el principio de las intenr:iones del 

curso, las cuales se describen en el progrnma analitico, ei pertii a desarrollar de 

acuerdo a los objetivos, así como el destino de los productos de aprendizaje. 

Evaluación de productos.- se puede observar la aplicación de la información 

que se da cuando el sujeto desarrolla propuestas, hace análisis de situaciones 

reales, resuelve casos, presenta informes de investigación o realiza proyectos 

específicos como en esta investigación lo fueron las estrategias de educación 

ambiental elaboradas por los alumnos. E'n los productos se puede verificar, 

manejo de contenido, habilidades cognitivas, como; transferencia ::Je 

información, toma de decisiones, sentido crítico, observación, deducción e 

inducción. En estos protluctos se evidencia la salida de información, ya que se 

puede evaluar lo que el sujeto es capaz de hacer con la información recibidci. 

Los criterios de evali.Jación concretan cualidades esperadas en el perfil de 

competencia y va a fondo de lo que en términos formativos se espera que los 

estudiantes desarrollen. Los parámetros son la medida o puntos que delimitan 

el criterio, permiten diferenciar los grados y niveles de cobertura del criterio. 

Los indicadores son lo observable que permite reconocer la cobertura del 

parámetro y con ello del criterio. Tanto los criterios, los parámetros o los 

indicadores pueden se1 de forma o de fondo. (Chan, 1996). 

Paradigmas de lnves.tigac1ón 

La educación más que una disciplina, es un campo de estudio y corno tal, tiene 

que desarrollar sus propias metodologías de investigaciór, y no tratar de ::lar 

validez a las variables cualitativas de acuerdo a parámetros cuantitativos. Se 

debe de valorar la complejidad de los •3studiantes en el salón de clases, el 

maestro-investigador debe escudriñar bajo la superficie pam encontrar el 

significado profundo, el cómo surge el conocimiento de los sistemas compl&jos 

y al mismo tiempo ser aL1tor&f!&xivo, sobre los objetivos y métodos de 

investigación. Concebir forrras educativéls distintas pma responder él difere¡-,tes 
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preguntas y ser capaces de cambiar los acercamientos y adoptar enfoques 

alternativos (Hart, 1996). 

Paradigmas de Investigación Alternativa 

Los paradigmas que comúnmente guían una investigación son: "El positivismo, 

el interpretativismo y la ciencia crítica", también es cierto, que el conocimiento 

de las ciencias humanas apuntan hacia la comprensión mientras que para las 

ciencias naturales, ei objetivo es la explicación, pcr lo que requieren de 

abordajes diferentes, puesto que el estudio de los acontecimientos y objetivos 

sociales son construidos por !a mente hi.;mana, debe ser hermenéutico o 

interpretativo. 

Positivismo, interpretativismo y ciencia crítica son paradigmas de investigación; 

es decir, posturas filosófica~. mientras que el método cualitativo o cuantitativo 

son herramientas y técnicas usadas para alcanzar los objetivos del investigador 

y son funcionales. La metodología positivista se asocia con el método 

cuantitativo y las metodologías alternativas (interpretativismo y cienciél c1 ítica) 

se identifican con el método cualitativo (Cantrell, 1996). 

Como características de paradigmas de investigación alternativa a través del 

método cualitativo MarcinKow:>ki (1996) cita que los resultados se presentan en 

narrativa y específicamente en forma descriptiva. 

Características gener¡¡les del interpretativismo 

• Los investigadores buscan comprender los fenómenos e interpretar el 

significado dentro del contexto social y cultural del ámbito natural. 

• Se sostiene que la realidad se construye, por b cual, "la investigación no 

es interpretar la real;dad, sino ofrecer interpretaciones que se frngafl 

realidad". 

• Se buscan percepciones subjetivas de los individuos para identificar los 

motivos e intenciones del actor, hay que entender "el significado 

subjetivo que tiene la acción para el actor". 
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• Lo que la gente considera verdadero, es más importante que cualquier 

realidad objetiva: ya que la gente act(1a de acuerdo a lo que cree. 

• Para descubrir las creencias de la gente, el investigador interactúa 

dialógicamente con lo~ participantes. 

• El interpretativismo acepta el vinculo inseparnble ent1·e valores y hechos, 

y pretende comprender la realidad, en especial el comportamiento de la 

gente dentro del conte;cto social. 

• El interpretativismo y la ciencia critica comparten muchos principios, con 

la diferencia de que el primem se enfoca a la comprensión e 

interpretación de los fenómenos sociales, mientras que la ciencia critica 

se enfoca a la emancipación de los grupos sociales. (Cantrell, 1996). 

Características generales de la ciencia crítica 

Propósitos. 

La teoría crítica, según Habermas, 1992 (citado por Gruady, 1995), construyó la 

noción de interés emancipatorio, basado en las nociones de racionalidad, 

justicia y libertad que van rnás allá de demostrar la conexión entre per.samiento 

y acción. Adoptar la perspectivél crítica conlleva no solo a :a interpretación de la 

comprensión de la teoría y práctica de la educación, sino a la transformación de 

esta relación mediante la investigación-acción-participativa. Con el apoyo de 

los operadores para que desarrollen y pongan en práctica los obj9tivos para la 

acción con base en perspectivas transformadoras (Hart, 1996). 

Las formas activistas de ir.vestigaciór: educativa como son, el estudio crítico, 

investigación participativa, investigación-acción, ne puede ser más que 

investigación participativa que requieren de ia indagación colaborativa, como un 

medio de reconstrucción educativa. La investigación-acción, ~equiere, del 

desarrollo de comunidades autoreflexiv8s, de docentes e investigadores 

comprometidos en examinar críticamente sus propias prácticas y mejorarl8s. 
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Los operadores de iPvestigación-acción, desarrollan sus propias terxías y 

prácticas, es decir, presupuastos, valores y supuestos, mediante la acción y el 

pensamiento, acerca de ésta como proceso de cambio. 

Acciones. 

La investigación-acción en educación es una forma de indagación educativa, 

que tiene bajo control, el proceso de reforma educativa en manos de los 

operadores y sus críticos (maestros, padres de familia y estudiantes). 

La investigación-acción ayuda a los maestros a convertirse en operadores 

autoreflexivos que pueden examinar su propia práctica en forma crítica y 

sistemática. 

Los cuatro elementos básicr>s de la investigaciórH>cción, según Oja y Smulyan, 

1986; citados por Hart ( 1996) son; 

1. La investigación-acción es una tarea con¡unta. 

2. La investigación-acció11 es práctica. 

3. La investigación-ai::cién implica desarrollo profesianal. 

4. Investigación-acción implica crear condiciones pano. estructurar un 

proyecto. 

La naturaleza de Ja investigación-acción como metodología ::Je indagación 

crítica dentro de la educación ambiental, de acuerdo a Ja evaluación del 

significado no deriva de criterios de validez o confiabilidad, sino de 

interpretaciones lógicas, empíricas, políticas y de la justificación de ideas y 

acciones involucradas en Ja cor.st~ucción y Ja reconstrucción. 

La evaluación sobre calidad de Ja investigación debe ser dentro de las 

orientaciones paradigmáticas que caracterizan el campo de Ja educación. 

Howe y Eisenhart en 1990 (citados por Hart, 1996), afirman que no hay razón 

para pretender legitimar Ja investigación educativa cualitativa a través de 

criterios de validación y credibilidad cuantitativa. 

Las normas regulares y las características claves de la educación ambiental, 

establecen como necesidad de la práctica pedagógica, el cumplimiento de 

metas establecidas. Por ejemplo, Jos estudiantes deben de trabajar en Ja 
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solución de problemas ambie;itales; la enseñanza y el aprendizaje son 

procesos conjuntos que encierran la investigación y la acción de los asuntos 

ambientales. El desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores no solo 

están encausados a la acción, sino que emergen en el contexto de la 

preparación para y por la acción. 

La educación ambiental no deberá ser considerada solo en términos dB los 

materiales y los métodos que son el producto en sí, también se debe considerar 

el proceso en el que el maestre se convierte en investigador. 

El paradigma de la investigación-acción, es el que más se acerca al enfoque 

ecológico que subyace en la corriente discursiva de la educación ambiental 

Gough, 1987 (citado por Hart, : 99G). 

Para indicar el desarrollo del pensamiento crítico, resolve~ problemas y 

proporcionar herramienlas para ia toma de decisiones dentro del contexto de 

cuestiones como la céJlidad de vida, la declaración de Tbisili, enfatizó "que los 

estudiantes de todos los grados académicos deberían involucrarse activamente 

en la resolución de problemas ambientales" (UNESCO, 191'8). 

Se pretende que la enseñanza y el aprendizaje sean procesos cooperativos de 

investigación sobre cuestiones ambientales reales. Así, un proceso indagatorio 

demanda a los estudiantes un compromiso con lél crítica o con una complejr.i 

ideología sobre problemas r;oncretos (Stevenson, 1987, Hart, 1986). 

La investigación participativa (IP) según José L. Martín (citado por Barquera, 

1988) es "Un proceso de enseñanza aprendizaje de profesores, alumnos y 

campesinos en el que están involucrados, además de la investigación, la 

enseñanza y el servicio" 

Como principales limitaciones de la IP enr;ontramos que: 

No tiene el rigor de la investigación académicr.i y no tiene una metodología 

específica (Barquera, 1998). 



1.3. PORQUE FORMAR EDUCADORES AMBlENTALES 

El problema central de este trabajo fue ¿Cómo to1mar educadores ambientales, 

dentro del currículo de ingeniero en ecología? y que dicha formación fuera 

pertinente en su aportación de alternativéls de solt.:ción o mitigación a 

problemas ambientales de nuestra región geográfica '! entidad. Pma delimitar 

el problema de investigación se hicieron los siguientes planteamiento3: 

1.- ¿Cómo formar educadores ambientales dentro del currículo universitario de 

ingeniero en ecología? 

2.- ¿Cómo abordar la problemática socic--natural o ambienial de nuestra región 

y particularmente de la Sierra Tarahumara? 

3.- ¿Qué otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales están 

interesadas en resolver problemas de 'a Sierra Tarnhumara? 

4.- ¿Qué propósitos se quieren alcanzar er. educación ambiental en escuelas 

comunitarias de la Sierra Tarahurnar<i? 

5.- ¿Qué estrategias ce educación ambiental será recomendable diseñar, para 

su aplicación en escuelas comunitarias de la Sierra Tarahumara? 

6.- ¿Existirá diferencia en la percepción de problemas ar.ibientales entre 

hombres y mujeres? 

7.- ¿Habrá diferencia de percepción de los problemas amb1enlétles de acuerdo 

a la edad de los estudiantes? 

8.- ¿Soy capaz de promover, orientar y concluir el proyecto de diseño de 

estrategias de educación ambiental para la Sierra Tarahumara? 
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1.4. OBJETIVOS 

Formar educadores ambientales que participen desde el currículo universitario 

en la propuesta de soluciones a problemas de su entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Aplicar el aprendizaje de educación ambiental en el diseño de estrategias 

para educación formal, que promuevan el cambio de actitudes y se orienten a 

resolver problemas del público a quien se dirigen. 

2.- Evaluar procesos y productos de aprendizaje de lo:> alumnos que cursan la 

materia de educación ambiental en la carrera de Ingeniero en Ecclogía. 

3.- Evaluar las tendencias de preocupación que manifiestan los alumnos, sobre 

el ambiente natural y social, así como diferencias ligadas a sexo y edad. 

4.- Elaborar los materiales aue se incluirán en el manual de educación 

ambiental editado por BMCH y CONAFE. 

5.- Ayudar a los maestros comunitarios que prestan sus servicios en áreas 

rurales, a poner en práctica la educación ambiental. 
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1.5. El TRABAJO A REALIZAR 

Los Universitarios podemos solucionar o mitigar problemas ambientale~. de 

nuestro entorno dando o proponiendo alternativas. 

Los estudiantes del curso de Educilc1ón Ambiental, tendrán la capacidad de 

aplicar con creatividad y los principios de educación ambiental, para establecer 

una nueva racionalidad socio-natural. 

El trabajo interdiscip1inario e interinstitucional es útil para resolver problemas 

ambientales. 

Las mujeres posiblemente tienen diferente percepción que los hombres 

respecto a problemas ambientales. 

La percepción de los problemas ambientales integrales se !ncrementa con la 

edad y experiencia. 
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1.6 .. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Los criterios metodológicos. son mejor dicho vías de operatividad que articulan 

el trabajo realizado, de ucuerdo a la secuencia en el desarrollo del proyecto que 

a continuación se describe: 

1.- Planteamiento del problema en el c11<1I se incluye la introducción, rn2rco 

teórico, delimitación del problema, objetivo y criterio5 metodolóyiccs. 

2.- Proceso formativo de los estudiantes en el cual se describe, marco 

institucional, perfil de egreso, retícula; programa ana!ítico del curso de 

educación ambiental, forma en que se evalúa el aprendizaje y papel del 

maestro .. 

3.- Buscando alternativas de soiución a problemas regionales, mediante la 

interacción institucional. Es una descripción de los marcos de referenda de las 

tres instituciones que participan eri el proyecto, así corno de la forma en que se 

relacionan. 

4.- Problemática-Socio-Natural o ambiental que viven los rarárnuris y mestizos 

de la Sierra Tarahumara. 

5.- Elaborando las estrategias de educación ambiental. En este paso se 

establecieron los criterios en cuanto a: estructura mínima, modelo pedagógico, 

temática a desarrollar en las estrategias y forma de evaluar los productos. 

6.- Evaluando el proceso y productos de aprendizaje generados durante el 

curso; es decir, las estrategias de educación ambiental diseñadas, así como la 

estimación de la proporción en que se dio respuesta a las solicitudes de apoyo 

para educación ambiental, desde el punto de vista de las institur.iones 

involucradas en el proyecto. 

7.- Recuperando la experiencia obtenida en educación ambiental. Ninguna 

acción en términos c:e aprendiz3je puede ssr valorada si no existe el mcnitoreo 

de la misma. En este caso la importancia de coriocimientos sobre Educación 

Ambiental fue factible de e-Jaluar a 2 años del concluido el curso. 

Debido a que el presente se ubica dentro de los paradigmas de investigación 

alternativa, su análisis es bajo el método cualitativo, de acuerdo a Cantrell 
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(1996) y los resultados se presentan en narrativa y específicamente en forma 

descriptiva (Marcinkowiski, 1996) rle acuerdo a los cbjetivos planteados. 

Plan de Trabajo 

Planteamiento del curso 

Fundamentación - ...... 

y justificación del curso 

Objetivos 

¡-_ 
Marco teórico 

L 

Metodología 

-t ---, 
... 

1 nteracción 
1 nstitucional 

Problemática 
ambient::il de la 

Sierra Tarahumara 

Elaboración de e~.trategias de 
Educación ambiental · 

i 
Evaluando el proceso de 

aprendizaje y contribución a la 

solución de prob:emas ambientales 

i 
Recuperando la experiencia 

Plantear nuevas p<1rticipaciones en 
Educación ambiental a futuro 
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CAPITULO 2 

PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES 

2.1 Introducción. 
2.2. Marc:o Institucional. 
2.3. Que perfil se espera del egresado. 
2.4. Distribución proporcional de los 

cursos por ejes de formación y retícula. 
2.5. Programa analítico del curso de 

Educación Ambiental. 
2.6. Descripción de los estudi;mtes qw,¡ 

participaron en la investigaciór •. 
2.7. Des&rrollo del curso de Educación 

Ambiental. 
2.8. Forma de evaluar el aprendizaj~. 



2.1. INTRODUCCIÓN 

El título del proceso educativo o formativo para este capítulo es demasiado 

amplio y ambicioso, porque realmente la formación de i.;n indi·Jiduo empieza en 

el seno familiar y terrnina co~ la muerte: sin embargo a pesar de estar 

conscientes de nuestras limitaciones, solo acotamos con la especificación de: 

estudiantes para referirnos al tiempo que pasan en :a Universidad, en la 

Facultad y programa académico que eligieron. 

En este caso el motivo de es:udio es l<i Facultad de Zootecnia de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y el progrilma es: "Ingeniero en Ecología" y la 

investigación se llevó a cabo en el curso de Educación Ambiental, ubicado en el 

tercer semestre en la retícula académica de dicho programa. 

Como estudiantes de ecología su formación dehe hacerlos muy conscientes de 

la interrelación e interdependencia que existe entre todos los componentes 

ambientales y la multiplicación o minimización de impactos negativos o positivos 

derivados de nuestras acciones y de las acciones de todos y cada uno de los 

habitantes de la tierra. 

La Educación Ambiental debe de se1· un eje integrador interdisciplinario y 

transdisciplinaria para llegar a establecer una mejor relación del hombre con la 

naturaleza y una nueva relación entre los humanos. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

CO~ISEJO UNIVERSITARIO 

i 
PATRONATO .-~~~~ RECTOR 

DIRECTORES DE ÁREA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

1-~ 
SINDICATO DEL PERSO'JAL 

ADMINISTRATIVO 

¡ 
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CGNSEJO DE 
DIRECTORES 

Dll,ECTORES DE í'ACULTADES, 
ESCUELAS E INSTITUTOS 

SINDICATO DEL PERSONAL 
ACADÉM!CO 



SECRETARIO DE 
EXTENSIÓN Y 

DIFUSIÓN 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

¡ 
SECRETARIO 
ACADÉMICO 

i 
CONSEJO TÉCNICO 

t 
DIRECTOR 

• ¡ 
SECRETARIO 
PLANEACION 

SECRETARIO DE 
POSGRADO E 

INVESTIGACIÓN 

SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO 

T ----'~--~J 1 
CLAUSTRO DE MAESTROS * 

SOCIEDAD DE ALUMNOS* 
TRA3AJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

* Miembro del claustro de maestros y de la sodedad de alumnos, elegidos por 

mayoría de votos, participa representando a sus bases en el Consejo Técnico o 

Universitario, junto con las autoridades respectivas. 

2.3. Que Perfil se espera del egresado 

El Ingeniero en Ecología es un profesional que durante su formación, adquiere 

de manera integral conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten 

analizar en forma objetiva y crítica les procesos ambientales por lo que se 

convierte en un agente de cambio indispensable en la conservación, 

restauración y prevención del dete1 ioro del ambiente, siendo además un 

administrador eficiente que posee la capacidad de investigar, ar.alizar y modelar 

los procesos ligados a los eccsistemas naiurales y urbanos y así definir 

estrategias para una me;or planeación y manejo en la conservación y uso de los 

recursos naturales. 
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2.4. Distribución proporcional de los cursos por ejes di.! formación y 

retícula 

Eje de Formación Núrr 

Area de Estadística y 

1ero de Cursos i Proporción en la Retlc•Jla ~ 

Computo 
·- _ ,',. =+ ::::: j 1 Area de Ecología 

~-Area de Manejo de 

Ecosistemas 
6 10.71% 1 

Ordenamiento 

Territorial 
--·· -

Impacto Ambiental 

Gestión 

. 

7 12.5% 

----------1-~------

11 

9 
·-

Optativa 
~· --·--·· ----+-

19.64% 

16.07% 

1.78% 

100.0% ± Total 

1 

56 
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1 '1ATWÁTICAS 1 

4-0-0 1 

1 
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IE 1-0101 
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1 
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o CRÉDITOS 
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~~~ 
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1 9 CPEDiTílS 
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I
JECOLOr,[A BÁSICA 

4-G-0 

1 bCRÉúílOSJ 

1 

IE 1-0104 

~----

BOTÁNICA 
SISTEM.Á.TICA 

3 3-0 
9 CRÉDITOS 

IE 1-0105 

INFORMÁTICA 

0-4-0 
6 CRt:DfTOS 

IE 1-0106 

FORMACIÓN 
ECOLÓGICA 

0-2-0 
3 CRÉDITOS 

!E 1-0107 
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ESTADISTICA 

4-0-0 
e CREDfTOS 

IE 1-0201 

DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

4-0-0 
e CREunos 

IE 1-03014 

1 CliMA Y AMBIENfE l 1 N0RMATIV1DAD 

4-0-0 4-0-0 
6 '.:RÉ~ITO~ 6 CRÉDITOS 

JE i -02U2 ¡ 1 IE 1-Ll302 

QUÍMICA 
AMBIENTAL 11 

'-0-2 
9 CRF'.OITOS 

iE • -0203 

SISTfl\.1.A.TJSA 
ANlfv1Al 

3-3-0 

9 CRCorr9~ 1 
.C:1:J204_J 

DERECHO 
AMBIENTAL 

4-0-C 
6 CRÉDITOS 

IE 1-0205 

MANEJO DE BASE 
DE DATOS 

0-4-0 
6 CRÉDITOS 

IE 1-0206 

EVOLUCIÓN 
ECOLÓGICA 

3-0-0 
4 CRÉDITOS 

!E 1..()207 

'--------

CONTt.MINACIÓN 
DE SUELO 

4-0-2 
9 CREOITO~ 

IE 1-0303 

1 
- -- ··----1 

l
l ECOLO~:.c\NIMAL 

1 
9 CRÉD,'TOS 

lt: 1-0304 J 

EDUCACIÓN 
AM91EN_1.Al 

3-2-0 
7 CRÉDITOS 

IE 1-0305 

ECOLOGIA 
VEGETAL 

4-2-C 
9 CRÉDITOS 

IE 1-0306 

GEOMORFOLOGIA 

4-2-0 
9CRÉOITOS 

IE 1-0307 

[ R~~~~l=:~iÓ~ LINEAL 1 

1 
1 

Y MULTIPLE 

4·0-0 
6 CRÉDITOS 

IE 2-0<:01 

BIOGEOGRAFIA 

-'.-0-0 
6 CRÉL!ITOS 

IE 2-0402 

CONTAMINACIÓN 
DE AGU:\ 

4 0-2 
9 CRÉDl"fOS 

lf 2-0403 

ECOLOGÍA 
f.0Rf::STAL 

9 CRÉDITOS 
1 

4-2-0 

1 
IE 2<J404 1 

SOCIOE(':O~OMÍA 
AMBJENTAL 

4-0-0 
6 CRÉDITOS 

IE 2-0405 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

4-0-C 
6 CRÉorros 

JE 2-0406 

OPTATIVA 

IE 2-0408 

¡--
1 

T~CNICAS DE 
MU'=STF\EO 

L
I 4-0.0 

6 CRÉDr.-os 
IE 2-0501 

PERCEPC!Ó~ 
REMOTA Y 

Cti.RTOGRAFÍA 

4-2-0 ' 
'J CRÉ:>~T0S 1 

IE2-0~ 

L
CON~~~~CIÓN 

4-2-0 
9 CRÉDITOS 

IE 2-0f"03 

ECOLOG[A DE 
AGUAS 

CONTINENTALES 

4-2--0 
9 CREDrros 

IE 2-0504 

SALUD Y AMBIENTE 

4-2-0 
9 CRÉDITOS 

IE 2-0505 

PAQUETES 
ECOLÓGICOS 

3-0-3 
9 CRÉDITOS 

IE 2-0506 

FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES 

4-1-0 
9 CRÉDITOS 

IE 2-0507 

,---
1 ANÁLISIS I i' ECCLOGfA 
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MANEJO DE 
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4-2-0 
9 CRÉDfTOS 

IE 2-0602 

~-------

¡ PROTEGID.AS 

11 
s c~to~Tos 

IE 2-0702 

MANEJO DE 
ECOSISTEMAS 

PAS:::ILES ¡' 

l
. 9 CRÉDITOS 

~E 2-0602> 

' 
~--------, 

''°''°'""-1 4-2--IJ 
9 CRÉDITOS 

IE '.?--Ofl04 

1 SEGURIDAD E -i 
HIGIF:NE 

INDUSTRl.Al 
4-2--0 

9 CRÉDITOS 
IE 2-0005 

SISTErvv\S DE 
JNFORMA.CIÓN 
GEOGRÁFICA 

2~.0 

g CRÉDrros 
IE 2-0606 

rvv\NEJO DE 
EQUIPO 

AMBIENTAL 
3-3-0 

9 CRt:DITOS 
IE 2-0607 

~
EJODE 
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ESTALES 
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ECOSISTEJIMS 
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-----i 
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IE 3-0705 
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IMPACTO 

AMBIENTAL 

3-3-0 
9 CREOITOS 

IE 3-0706 

BIOD!VERSIDAD 

4-2-0 
9 CRÉDITOS 

!E 3-0707 

1 

ECOLOGIA J 1 

I PRO~~~WA 1 

3 CRÉDITOS 
TE 3-0801 

1

1 ORDENAMIENTO l 
i"ERRITORIAL 

4-2--0 

L 9CREflll0S 
IE 308:J2 

---

fvVl.rJEJO DE FAUNA 
S!!..\IE.STRE 

1

1 

4.,-0 1 
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1 IE 3-0e03 1 

MA"'IEJO DE 1 
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' 

4"2-0 
9 CRÉDITOS 

IE 30804 
1 

1 '! 

~cno;;:JAvl 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

4"2-0 
9 CRÉDITOS 

IE 3-0805 

MONITOREO DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

3-3-0 
9 CRÉDITOS 

IE 3-0806 

PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 

1-3-0 
11 CRÉDITOS 

IE 3-0807 

PR'-ICTICAS 
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y 

SERVICIO 

SOC:AL 
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2.5. Programa Analítico del Curso de Educación Ambiental. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA rROGRAMA DEL -

DE CHIHUAHUA CURSO 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

RESUMEN 
DEL 

CURSO 

NÚMERO TOTAL DE HORAS POR SEl\IANA: 7 

NÚMERO DE CRÉDl10S: 3 

TIPO DE CURSO: PROFESIONAL 

1 NOMBRE DEL CURSO: 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

f-=-~~-~~~c_ ____ - ··--------~~~--e_ __ 

Propósito Del Curso/Descripción: Enseñar Objetivo General: Pro.nover un carnbio de 
a los alumnos las bases conceptuales de lo que es actitudes en lus estudiantes y futuros pl°ofesionistas que 
educación, el análisis y comprensión de los factores que ge•1ere soluciones ci prcb!emas ambientales de su entorno. 
integran la dimensión ambiental. Comprensión de le qi.Je Pro¡::orcionar los tundame'ltos y l1erraniienlas necesarias 
es educación ambiental, sus conceptos y ohjelivos, para estructurar y l!e\iar a cabo programas de educación 
obstáculos retos. arnbiental. 

HORAS TEORÍA 

3 

HORAS PRÁCTICA 

TALLER 

2 

sus ob¡et1vos y evaluac!ones 

HORAS LJIBOR/\TORIO 

HORAS TRP.BA..10 

INDEPENDIENTE 

TEMAS DEL CURSO 

! lntrJducción 

HOHPS PROYECTO iiORAS TRAeAJO EN 

ESPECIAL CAMPO 

!PERFIL DE COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE -1----~ 
Conoce el programa anallt1co del curso 

Conoce los antecedentes de la eoucac1011 11 Antccedent-os de la educélc1ón ambiental 
ambiental. 1 
Identifica los discurnos o corrientes 
ideológicas presentes en educación 111 Ecólogos Y ecolo;Jistas 
ambiental. 1 

Analiza el activismo en el campo de la 
ecología. 1 

Analiza los componentes de educación. 

Comprende que la función de la 
educación es ayudar a cada individuo a 
que desarrolle todo ;;u potencial como s2r 
humano. 
Relaciona la educación con 1a 
comprensión del mundo 
Interioriza los valores, éticos v I o morales 
en su acción. 
Identifica problemas por falta de 
conocimientos y falta o pérdida de valores 

Compara teorías y modelos de educación. 

Desarrolla una visión holistica de Ja 
problemática ambiental. 
Reconoce que la Educación Ambiental 
integral es un reto y una necesidad para 
promover el cambio de actitudes en las 
personas. 
Se compromete como agente de cambio 
en su entorno. 
Analiza la acción del hombre en la 
naturaleza 

1 

IV Concep,ualización dP. E<lucackm 

V Dimerisi'in Ambiental 
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~----~-~~-~--~- ----·-·---Reconoce la necesidad de tecnologió 
amigable con el ambiente. 
Relaciona et impacto ambiental con 
aspectos demográficos. 
Examina la falta de equidad en !e mt.ndo. 
Identifica y respeta las diferencias en 
hábitos y costumbres. 

Interpreta y reconoce la influencia de 
acontecimientos históricos en el 
acontecer actual 

Analiza críticamente los fenómenos 
culturales. 
Desarrolla habilidad para interactuar en 
diferentes grupos sociales. 

EnUende la globalización de la economía 

Analiza el impacto de la competencia 
comercial. 

Conoce los parámetros de la economia 

Compara sistemas políticos 

Reconoce la importancia de la 
democracia. 
Critica la ausencia de normas ambientales 
y la corrupción de quien las aplica. 
Crítica la falta de proyectos de desarrcllo 
a largo plazo. 
Reconoce que la pobreza de los 
mexicanos es el principal obstáculo par el 
desarrollo sustentable. 
Comprende las diferencias entre 
desarrollo sustentable y crecimiento 
económico. 
Identifica las diferencias entre calidad dr: 
vida y nivel de vida. 
Relaciona el crecimiento económico y 
equidad como una necesidad para pensar 
en Desarrollo Sustentable. 
Comprende la necesidad de desarrollar 
tecnologlas y elevar ta producción de 
alimentos. 
Evalúa la realidad ambiental de un 
contexto 
Identifica él o los problemas más 
urgentes. 
Categorizar y separa el problema que 
esta en sus manos, la posibilidad de 
resolver o mitigar. 
Valora la participación de las personas en 
las posibles soluciones al problema. 
Identifica al público con el que va a 
trabajar y sus roles sociales o 
profesionales. 
Elabora el programa de Educación 
Ambiental para resolver la problemática 
identificada. 
Establece objetivos y metas a lograr cor, 
el programa 
Selecciona estrategias a seguir en el 
programa de Educación Ambiental. 
Establece parámetros o criterios de 

Vl Desarrollo Sustent;ible 

VII Proyectv de Educació;1 A:ntiental 

1 evaluación. 

BIBLIOGRAFWLECTURAS 1 EVAL!!f\Cl<)tt __ NUME!iQ,__ TIPOS y EVIDt:NCIA REQUERIDA: 

Fva1uaciones· Un ensayo reflcxlvo. 
Un mapa conceptual 
Un er.sayo S')bre la Reunión lnlergubernamental de Tl:lilisi. 
Un Ensayo svt;re la carta a !a tierra (ONG). 
Un exame~· es::rito sobre ..;onceptos de Eúuc:ición Ambiental. 
Un Proyer:to je EduCdciún Ambiental person31. 
Un pioyecto de Edue<>ción Ambier:tal ;:>ar Equipo 

Secre'.aría Académica M.C. ,1osefina Domínguez Holguín 
~~'---
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2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ·QUE 

PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación participaron 52 alumnos de la carrera Ingeniero en 

Ecología que cursaban la materia de Educación Ambiental repartidos en 3 

grupos, 2 de la modalidad esr:olarizada tradicional, y por lo tanto fueron 42 

jóvenes de 19 a 21 años y solo 4 hombres quedaron en el rango de 21 a 25 en 

esta modalidad. Los estudiantes de la modalidad semiescolarizada asistr:m a 

clases-asesorías solo los sábados de ocho de la mañana a cuatro tremta de la 

tarde y conformaron un grupo de 6 hombres del rango de edad de más de 25 

años. La lista de alumnos participantes se incluye en el anexo 1. Del total de 

alumnos, 29 eran hombres y 23 mujeres. y clasificados por edad, 42 de ellos 

tenían de 19 a 21 años, es decir las 23 mujeres y 19 hombres, 4 homhres 

tenían de 21 a 25 años y 6 hombres más de 25 años; de acuerdo a las ciudades 

de procedencia: 34 eran de Chihuahua, 2 de Cuauhtémoc, 3 de Delicias, 2 de 

Juárez, 1 de Jiménez, 3 de Aldama y del área rural solo hRbía 5. 

Los alumnos tuvieron como guía, la clase en el aula, el prngrama analítico del 

curso en el cual se incluyó: objetivos, perfil a desarrollc.r, producto esperado del 

aprendizaje (estrategias de educación ambiental), uso que se daría a dicho 

producto, así como el conocimiento de los criterios de evaluación en el proceso 

educativo y en el producto. El tema fue libre de elección dentro de lo~. citados 

por los maestros de CONAFE y la participación podía ser individual o en equipo 

de dos o tres personas. 

2.7. Desarrollo del curso de eciucación ambiental 

El curso se desarrolla de manera un tanto tradicional ya que prirr.ero se les da a 

conocer el programa analítico y las formas de evalua~ el aprendizaje. 

La segunda clase les pido que hagan una reflexión sobre su concepción del 

mundo a los 5, 10, 15 y edad actual y que en dicha reflexión identifiquen el 

momento o edad en que fueron concientes de que su vida está sujeta a la 
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naturaleza. De acuerdo a la reflexión de la guía ciel módulo propedéutico de la 

maestría en educación ambiental. 

Después se les habla de la historia de la educación ambiental y discursos que 

se manejan conforme a lo que los grupos creen que debe ser educación 

ambiental, esto con el fin de que no se confundan si encuentran educación 

ambiental puramente conservacionista o sociológica, porque n mi entender la 

educación ambiental es integral; pero ellos deben conocer y respetar las 

diferentes corrientes, siempre y cuando todos trabajen por la solución de 

problemas ambientales de nuestro entorno y con ello contribuir a mejorar el 

mundo. En esta fase también se les explica que no hay que ser solo ecólogos, 

sino que se requiere también ur:a buena parte de ecologistas que los mo~ive a 

poner un poco de sentimiento en la aplicación de la ciencia y comprometerse 

con el cambio requerido o solución a problemas. Finalmente en esta etapa leen 

las recomendaciones de la reunión intefgubernamental sobre educación 

ambiental de Tbilisi (1977), que hacen un ensayo y que discuten durante >as 

clases siguientes. 

En la parte conceptual mi función es de moderador y guía, para que ellos 

mismos construyan el concepto de educación y posteriormente bnjo la misma 

dinámica construyan el concepto y factores o componentes de lo ambiental; ya 

que educación ambiental es un concepto compuesto que hay que entender en 

sus bases y después analizar los diferentes conceptos establecidos sobre 

Educación Ambiental. 

Como parte temática también analiza lo que corresponde a Desarrollo 

sustentable, sus requisitos, retos, obstáculos, etc. y lo que es calidad de vida. 

Para cuando cubrimos los puntos anteriores lla transcurrido la mitad del 

semestre y ya con una idea clara de lo que es educación ambiental, erl'piezan a 

elaborar los proyectos, los cuales van a presentar frente a grupo y que en esta 

investigación fueron los productos que se obtuvieron, evaluaron y entregaron a 

Bosque Modelo de Chihuahua, A C. y CoMisión Nacional de Fomento a la 

Educación para el manual de educación ambiental. 
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2.8. Forma de evaluar el aprendizaje 

En proceso: se evaluó asistencia, puntualic1ad, participación en dase; 

cumplimiento en tiempos. secuenr:ia en cuanto ai abordaje de contenidos y 

presentación oral del trabajo o implementación de la estrategia de educación 

ambiental al resto del gru¡:;o. 

En productos la evaluacion fue: 

• De forma: - E:>tructura mínima de contenido 10% 

- Elaboración de materia~ didáct!co 10% 

• De fondo: -Los criterios de evaluación, par;;imetros e :ndicadores se 

describen en el cuadro 1. 
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CRITERIO 

Originalidad 
30% 

Fundamentación 
30% 

Factibilidad 
20% 

Cuadro 1. Evaluación de fondo para productos. 

··-
PARAM 

- Ideas ori 

ETRO ___ T 
gina:es 

IND:CADORES 
1 VALOR % 

• Creación personal. 5 
• Creatividad . 2.5 

2 .. 

-Abocda 
prcbie 

jed-=1 
ma 

• Empalia. 
• Se¡1cillez del l:mguaje . 

• Delimitación del problema. 
• Identificación del publico a quién 

se dirige. 
• Objetivos y metas claras. 
• Motivación al cambio. 
• 

• 

Es\rategi'.ls didácticas según el 
nivel. 
Evalu2c1ón . 

.O 

5 

2.5 

2.5 
2.5 
2.5 

7..5 

2.5 

-Dornin iode-+-
--+---~--

elementos teórir.:os. 1 • Correspondencia entre el nivel 
de educación y estrategia. 
Mens2je claro . 

-Prornove r c3mbio 
u des. de actit 

-Elevar la 
vki 

C;alrdad de 

ª·.---+
ad para - Facilid 

implem entar la 
din8 mica. 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Conservac:ón de los Recursos I 
Naturales. 
Uso cie los Recurso3 Naturales . 
Conocimientos . 
Valores . 
Mejorar las Relaciones Sociales . 
Identidad Cultural. 

• Mejora a la alimentación. 
• Promueve la Higiene. 

• De fácil y practica realiza".:ión. 
• Materiales fáciles de conseguir. 
• Materiales de bajo costo. 
• Mate1iales que se puedan 

sust:tuir µor algunos de la 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

5 
5 
5 

5 

--
___ reg~~ _________ __L_ 
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CAPITULO 3 

BUSCANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

REGIONALES, MEDIANTE LA INTERACCIÓN INSTITUCIONAL 

3.1 El acuerdo de colaboración entre 
Instituciones 

3.2. Universidad Autónoma de Chihuahu:;i. 
3.3. Bosque Modelo de Chihuahua, A. C. 
3.4. Comisió!l Nacionai de Fomento 

Educativo, SEP. 
3.5. Información proporcionada por ias 

Instituciones p<irtii::ipantes. 



3.1. EL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE iNSTITUCIONIES 

En el presente trabajo se desarrolló mediante la interacció11 que se dio con las 

instituciones involucradas que son; Bosque Modelo de Chihuahua, A. C. 

(BMCH) y la Comisión Nc:cional de Fomento Educativo (CONAFE) y la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, e; través de la Facultad de Zootecnia 

(UACH-FZ. ) y su programa académico de ingeniero en ecología, cuyo ma~co 

de referencia se describe en el capítulo dos. 

La forma en que se establecieron las rel8ciones fue a través de BMCH, ya que 

ésta asociación tiene un convenio de colaboración con la UACH para participar 

en forma conjunta en programas de ordenamiento territorial, clasificación de 

flora y fauna de la zona de influencia la cual abarca cinco mui1icipios del estado 

de Chihuahua, y a su vez en dicha zona participan maestros de CONAFE, por 

lo que ambas organizaciones coincidieron en opinar que hacía falta incluir 

educación ambiental en las comunidades rurales, por lo cual BMCh, solicitó a la 

UACH, incluir en el convenio la elaboración de un rmrnual de educación 

ambiental lo cual se concretó en ésta investigación; pero que tuvo como inicio 

algunas reuniones entre personal de BMCH, autoridades de la UACH- F.Z. y 

conmigo. 

3.2. Universidad Autónoma De Chihuahua 

Siendo Parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de 

Zootecnia abrió sus puertas en 1957 con la carrera de Técnico ganadero. la 

cual dio paso a la carrera de Ingeniero Zootecnista y ésta a su vez se 

transformó en 1993 en Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción En 

el mismo 1993 se creó la carrera de lngeniem en Ecología con la cual se amplió 

su oferta educativa y contrajo el compromiso de formar recursos humanos que 

atiendan los problemas ambientales, siendo en este programa académico en 

donde se ubica la materia de educación ambiental que fue el r::urso que sirvió 

par desarrollar el presente trabajo, en el cual participaron 52 estudiantes 

(Listado anexo 1) y el maestro investigador. 



3.3. Bosque Modelo De Chihuahua, /1 .. C. 

Bosque Modelo de Chihuahua,/\. C., empezó a operar en la Sierra Tarahumara 

1993, es una asociación civil en la cuai participan representantes 

gubernamentales, empresariales, comunitarios y organizaciones r.o 

gubernamentales de Canadá Estados Unidos y México, a tra•Jés de convenios 

de colaboración cientifico-tecr1ológica y de participación financiera pma 

desarrollar proyectos y promover soluciones prácticas en base a la participación 

comunitaria, para el manejo responsable y sostenido de los recursos na!urales, 

principalmente de madera, conservación del bosque y ecoturismo. 

Los objetivos de Bosque Modelo consideran una amplia gama de valores 

sociales, económicos y ambientales desde una perspectiva de manejo integral 

de los recursos naturales, los cuales son: 

Mejorar la pe:-specliva futura de los bosques mediante el ordenamiento 

forestal. 

Conservar la diversidad biológica de 18 región. 

Crear oportunidades productivas alternativas para reducir la presión 

sobre los bosques. 

Fomentar la comprensión de la población respecto a la impo11ancia del 

medio ambiente. 

Introducir mejores tecnologías para el estudio y manejo de los recursos 

naturales. 

En lo que se refiere particula1rnente, a capacitación y educación ambiental el 

propósito de BMCH, ha sido dar soporte a las comunidades mediante 

herramientas conceptuales y prácticas a través de cap;:,citación para promover 

el aprovechamiento y manejo integral de los recursos n21turales (P!an de trabajo 

de Bosque Modelo A. C. 1999-2000). 

Para cumplir con el propósito anterior en lo que se refiere a la educación 

ambiental, se solicitó a la Facultad de Zootecnia ia colaboración para desarrollar 

un manual de educación ambiental, !o cual coincidió con el programa que se 
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estaba llevando a cabo en la clase de educación ambientai, y· que involucró a 

los alumnos y maestro invest:gador. 

3.4. Comisión fllacional De Fomento Educativo, SEP. 

Comisión Nacional de Fomento Educativo, es un programa de la Secretmia de 

Educación Pública, que tiene como objetivo llevar la educación hasta los 

lugares más remotos de México, en un esfuerzo para que nadie se quede sin 

educación básica. Con el apoyo de Bosque Modelo se implementará la 

educación ambiental usando los materiales de este trabajo para estructurar el 

manual de educación ambiental. 

3.5. Información proporcionada por las instituciones partidpantes 

La información que me fue proporcionada a través de Bosque Modelo, para que 

me sirviera de base para la estructura de las estrategias de educacién 

ambiental y que describo más adelante fueron los documentos siguientes: 

1.- Proyecto de educación ambiental, elaborado por BMC!-1 y CONAFE, en el 

cual se contempla el "Desarrollo de Senderos Educativos" y el "Manual de 

Educación Ambiental para la Sierra Tarahumara''. 

En el proyecto de educación ambiental. elaborado por las 2 instituciones en la 

parte correspondiente a senderos educativos, definen lo que es un "Se~dero 

educativo" y cuál es el proceso para establecerlo. 

En cuanto al "Manual de Educación P.mbiental para la Sierra Tarahurnara", 

ambas instituciones (BMCH y CONAFE) reconocen que es una necesidad el 

contar con metodologías educativas e información act•Jalizada, es~ecialrnente 

sobre recursos naturales y técnicas apropiadas de enseñanza de educación 

ambiental. 

Se describe la participación de dos sedes, 22 comunidades de cinco municipios 

de la Sierra de Chihuahua, ya que por su lejanía de centros urbanos, los 

instructores tienen dificultad para contar con materiales que puedan apoyar 

permanentemente las actividades de educación ambiental apropiado a las 
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condiciones de dichos instructores comunitarios que pueden ser accesibles a 

ellos y otros maestros de la zona serrana. 

Una vez que se aco<dó la elaboración del manual, se establecieron las 

características que debería tener, y fueron: 

- Ser una herramienta para el instructor o maestm en el trabajo con el grupo de 

estudiantes o la comunidad. 

- Organizado por actividades específicas, con temas <::orno: formación 

geológica, ecosistema for~stal, culturas regionales, flora y fauna, etc. 

- Cada actividad debería plantear objetivos y forma de trabajo del grupo. 

- Lenguaje e instructivo del manual lo más claro y sencillo posible. 

- El manual debe contemplar una actividad de educación ambiental por mes 

dentro del calendario de la SEP para :nstructores comunitarios y un máximo de 

14 actividades por año. 

- Edición y distribución del manual. 

En cuanto a la edición y distribución del manual, se contempla la 1ª edición de 

5000 ejemplares, para ser distribuidos antre los instructores comunitarios de 

regiones en la Sierra de Chihuahua, Durango y Sonora. En Chihuahua también 

se distribuirían en las escuelas de! sistemil de educación federal. 

Antes de la distribución del manual de Educación ,1\mbiental. los instructores y 

maestros recibirán una capacitación para el uso correctc de dicho material. 

2.- Bosque Modelo de Chihuahua - CONAFE. R.eunión de coordinadores e 

instructores comunitarios. 

Son los resultados de dos talleres que se llevarán a cabo con los instructores 

comunitarios, en los cuales el!os sugieren los ternas que debe contener el 

manual y que son: 

C. Naturales.- Eras Geológicas, Movimientos de la Tierra, Tipos de 

Ecosistemas, Ecosistema Forestal, Factores de distribución de las poblaciones; 

Diversidad, uso de plantas medicinales, Agric;ultura, Ganadería, Pesca, Minería 

y Silvicultura. 

C. Sociales.- Costumbres y tradiciones, religión y organización política. 
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En total 16 temas diferentes. 

En un segundo grupo se realizó airo taller en el que participaron 21 maestros de 

CONAFE de 8 comunidéldes diiere11tes, las sugerencias fueron: 

C. Naturales.- Capas terrestres, tipos de suelo. clirna-suelo y vegetación, 

ecosistema forestal, Flora y fauna; agricultura, ganadería, frulicultura y 

Silvicultura. 
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CAPITUL04 

RECONOCIMIENTO DE LA COMPLEJA REALIDAD QUE VIVEN LOS 

RARAMURIS Y MESTIZOS EN LA SIERRA TARAHUMARA 

4.1 AcercamientC1 a la realidad que viven 
los habitantes de la Sierra T111·ahumara. 

4.2. Ubicación Geográfica. 
4.3. Descripción demográfica. 
4.4. Cultura Indígena. 
4.5. Actividades prothictivas. 
4.6. El narcotráfico en la Sierra 

Tarahumara. 
4.7. El eccturismo. 



4.1. ACERCAMIENTO A LA REAUDAD QUE VIVEN LOS HABITANTES De 

LA SIERRA TARAHUMARA 

Teniendo el conocimiento de la percepcién que tenía BMCH y CONAFE sobre 

lo que es y caracterísücas que debe reunir o requisitos que debe ilevar un 

manual de educación ambiental, aún nos faltaba un acercamiento al menos en 

información sobre las condiciones de vida de los pobladores de la Sierra 

Tarahumara de Chihuélhua y aunque en lo personal conozco parte de la 

problemática, debíamos te~er un panorama completo y uniforme de dichas 

circunstancias. 

La realidad de los indígem.is de la Sierra Tarahumara, no es diferente a la 

realidad de los demás grupos é\nicos del país, al sufrir marginación: no cuentan 

con fuentes de trabajo, S'.'rvicio médico, educación, vías de comunicación, viven 

en condiciones precarias r:e protección contra las inclemencias del clima, 

hacinamiento y padecen des;iutrición. Viven en una zona que tuvo abundanr;ia 

en recursos forestales pero su expiotación en nada les fue benéfica. 

En el aspecto social :os indíger1as también estsm padeciendo degradación, 

debido al alcoholismo, drogadicción y han ocupado continuamente la nota raja 

de la prensa local. La marginación que se da a las ciudades también mc:rca 

diferencias que ya los Taraht.:maras que viven en la ciud:oid, menosprecian a los 

de su misma sangre que viven en l;:i Sierra. 

En conversaciones ·~on personas mestizas que viven el la Sierra, la percepción 

que ellos tienen de lo que sucede con los Taranuma~as es que la mayoría de 

los indígenas ya casi no les gusta trabajar, han desarrollado una fuerte 

dependencia de la ayuda humanitaria [jUe IP-s liega en forma de alimentos, 

cobijas etc., es decir se les ha 1·egalado el pescado, no se les enseña ni se les 

permite pescar. 

4.2. Ubicación geográfica 

Ubicación, geográfica, ecológica y poblacional del área en que se aplicará lél 

investigación: El estado de Chihuohua es el más grande de la República 
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Mexicana, colinda al norte con los estados de Nuevo México y Tex3s de 

Estados Unidos de América; al oeste con Coahuila y Durango, al oeste con 

Sonora y Sinaloa y al sur con Durarigo. Cuenta con una superficie de 247,087 

km2
, una población de 2.7 millones, con una densidad c!e 9.8 habitantes por 

Km'. 

Su orografía esta formada por una rnese+a central que forma parte del Desierto 

Chihuahuense y las cordilleras de 12 Sierra Madre Occidental, también llamada 

Sierra Tarahumara por albergar el mayor número de habitant6s de este grupo 

étnico. El clima es muy variado alcanzando temperaturas máximas de 46ºC y 

mínimas de -10ºC en el Desierto, mientras que en la Sierra van de 26ºC 

máxima a -22ºC mínima. La precipitación varía de 300 mm en el Desierto a 

1200mm en la región montaño~a. La altitud va desde 15 metros sobre e: nivel 

del mar (msnm) hasta 3500 rnsnm (Alvarez, '1988). Bajo ¡;s\as circunstancias 

topográficas, climáticas v por e~ensión territorial, Chihuahua es un estado que 

posee una gran biod!•1ersidad en plaritas y animales, siendo muchas de ellas 

endémicas. 

Las actividades productivas prirnarias son: ganadería, agricultura, fruticultura, 

silvicultura y minería. l3s secJndc;ri<Js son la industria de transformación y 

maquiladora, así como el comercio, bienes y Sf]rvicios, burocrac;a 

4.3. Descripción demográfica 

La zona a la cual están dirigidas las e;;trategias de educación ambiental están 

comprendidas en la Sierra Tarahumara en los municipios de Guerrero, 

Bocoyna, Guachochi, Gpe. Y Calvo, Carichi, Batopil2s, Ballcza y Mc;dera; entre 

todas tienen una población aproximadamenie de 174,082 habitantes, 

compuesta por mestizoc; e indígenas en una relación de 106, 152 y 67, 930 

respectivamente (INEGI, 1995). 

De la población indígenO! 88% son tarahumaras o rarámuris, el 5.87% 

tepehuanes u ódamis, el 0.92% pirnas u óba, el 0.90% guarijios o warijios, así 

como mazahuas. (INEGI, 1995) 
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Los principales municipios que albergan población indígena son: Guachochi con 

29.43%, Gpe. y Calvo con 11.9%, Urique con 11.93%; Bocoyna con 7.65%, 

Batopilas con 5.01 % y Carichi con 4.01 %. 

4.4. Cultura Indígena 

Para los pueblos indígenas su existencia depende de los productos de la tierra, 

y la acumulación de éstos so:o se hace para subsistir en el invierno, s•Js 

viviendas van desde cuevas en las montañas a jacc::les de madera, piedra y 

adobe; distribuidas cerca ae las parcelas a lo largo de las corrientes de 3gua, 

teniendo a veces hasta kilómetros de distancia entre un jacal y otro. 

Los Tarahumaras o tarahumm, con:o les llamar: los mestizos. prefierer. 

autonombrarse como rarámuris (rara ~ pie, rnama = correr, juma = correr 

varios) por lo tanto Tarahumarn o Rmámuri son sinónimos y quieren decir "pies 

que corren". 

Su organización política, ilunque reconoce al presicente municipal y e las 

autoridades civiles, hacia el interior del grupo cada pueblo indigena es 

gobernada por el Sirísme (gobernador), quien es electo por el pueblo mediante 

voto abierto y directo. El Sirí<lme es el depositario de la tradición y dirige las 

ceremonias del Nawésari (Sermón a la comunidad), predica las normas morales 

de la tradición tarahurnara, tronsrnite mensajes de lugares lejanos o el cielo, y 

comunica los eventos próximos a real:zarse. En el aspecto legal preside juicio~ 

e impone sanciones a quienes infringen las costumbres. El Siríame 

generalmente se hace c.sescrar o escucha al Consejo de la comunidad. que en 

algunos casos está reprnser1tnJo por los capitanes fiscales, alguacile~ .. chapeyó 

y mayaras. 

Los tarahumaras sobrelfiven de la agricultura al sembrar miliz, fríjol, calabazas 

y recolectan frut::is y verduras silvestres. l_a gan;;dería es en base a cabras y 

ovejas. 

Los tarahumaras básicamente son de la religión cntólica, aunqc1e existen 

algunas comunidades q~1e además adoran al Sol (rayénari\, la luna (mechá) y al 
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lucero de la mañana (soporípar:); las fiestas que destacan son las de fin de año, 

Semana Santa, la de "tutuguri" para ofrecer a Dios sus cosechas y pedir avuda, 

la de "nutea" para conducir el alma de los mue1ios al cielo, el "jikuri" parn honrnr 

al peyote. 

Una de sus costumbres más notables es la c3rrera de bo:a, que es una 

competencia entre 2 corredores y puede durar hasta una semana dumnte el día 

y la noche, consiste en que los competidores van rodando :;on el pie una pelota 

de madera, del tamaño de una naranja a lo largo de la ruta previarnente 

acordada. 

La vestimenta típica para el hombre es un per.acho o "cayera" en la cabeza, 

una camisa de man9as amplias con faja de 1ana tejida y un tararrabo o 

"tagora". Las mujeres usiln varia:o; faldas amplias, blusa de mangas y vuelo 

amplio; tanto hombres corno mujeres complemeniiln su atuendo con huaraches 

(adaptado de diccionario histórico de Chihuahua, 1996). 

La cultura rarámuri sostiene una lucra continua por no desaoarecer, no con 

rebeliones armadas, sino can un enernigc más silencioso y difícil de combatir 

"El amestizamiento" de su pueblo. (Gardea y colah., ~ 998). 

Biodiversidad 

Estudios sobre la diversidad en esta región de trnnsición extrema de relieve y 

clima reportan 7,000 especies de plantas según Conservation lnternational 

1989, citado por Mayer y éste a su vez por COSYDDH/\C (2000), de las cuales 

se estiman 250 plantas endémicas, 350 comestibles y 600 medicinales. 

En lo correspondiente a la faun,3 silvestre se han registrado 219 especies de 

vertebrados: 7 4 mamíferos. 6~. reptiles, 4f3 aves, 18 peces y 17 anfibios. Existe 

discrepancia en cuanh al inventario de la biodiversidad; pero todos los 

investigadores coincicen en que se han extinguida un número considerable de 

especies y otras se encuentr'3n amenazadas y en peligre de extinción 

(COSYDDHAC, op. Cit.) . 
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4.5. Actividades Productivas 

Chihuahua es el estado de la P.epúblic3 Mexicana que más hectáreas de 

bosque posee, por lo cual la actividad forestal es de las más importantes para 

mestizos e indigenas de la Sierra Tarahumma. El régimen de tenencia de la 

tierra es el ejidal con 80%, 15% propiedad privad3 y 5% de áreas protegidas. La 

repartición de las ganancias de esta act:vio'ad es anual y en el mejor de los 

casos es en promedio $1,000.00 MN. para los habitantes de la región, y la 

acumulación de capital es para los empresarios de la industria maderera de 

transformación (COSYDDHAC, 2000) . 

Para completar sus ingresos la rnayoria de los habitantes de la Sierra 

Tarahumara se dedican a la agriculti.lra de subsistencia y ganadería para 

consumo y gastos extraordinarios, sin embargo, o muchos campesino emigran 

a trabajar a las zonas urbanas de Chihuahua, Sonora y Sinaloci, o bien a los 

Estados Unidos; pero lo que es graJe es la incorporación de ios jóvenes 

campesinos en ar.tividades "ilícitas" como las narcosiembras de rr:arihuana y 

amapola. (COSYDDHAC, ibidim) 

La pobreza y marginación de los habi'.antes de la Sierra Tarahumara se 

acentúan por las politicas agrícolas desprovistas de toda inte11cion de hacer 

productivo el campo y por la manipulación política. 

4.6. El narcotráfico en la Sierra Tarahumara 

Sumando a la gravedaél de los efectos so~iales. económicos y políticos, se 

debe señalar el cultivo de marihuana y amapola que se han r.cnvertido en 

cosechas cuantiosas que e;·1 algunos casos utiliz¡om alta tecnología, como son 

uso de riego; pero el impacto ecológico es grande ya que para sembrar ios 

enervantes se defores'tan áreas usa11do productos qL:ímicos y lo mismo para 

combatir los plantíos. i.a respuesta gubernamental ha srdo militarizar la Sierra 

Tarahumara. 

Además de los problemas antes citados qi;e se derivan de ia narcosiembra y 

narcotráfico está el incremento ::le la violencia en las comL1nidades y el consumo 
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de drogas en la población principal de jóvenes de la Sierra (COSYDDHAC op. 

Cit.). 

4.7. El Ecoturismo 

Debido al impulso que resulta de extender las vías de comunicación en la SiE:rra 

Tarahumara, en los últimos 12 él 15 a11os se ha iniciado el desarrollo de 

proyectos turísticos en las Barrancas del Cobre, Basaseachi, etc., con ur fuerte 

impulso del gobierno fedf,ral, estatal e 1nduso el Banco interamer icano para el 

Desarrollo, por considerarlo co1110 una éldividad es.tratégica de desarrolio, pero 

lejos de eso, los proyectos turísticos han causado grnndes problemas; ya que 

aunque se habla de turismo ecológico esta basado en hoteles de ci!lco 

estrellas, construidos por inversionistas privados y externos a la zona, :::ausando 

conflictos con los habitantes locales por la propiedad y uso de la tierra, porque 

los hoteles requieren gran cartidad de agua potable siendo una zona en la que 

no abunda y es difícil de extraer. Los turistas nacionales aun no están educa<bs 

y generan basura que se acumula en las zonas aledañas a los hoteles y 

senderos: es decir de ecoturismo solo tiene el nombre, mas no la filosofía de 

convivencia amigable con el medio ambiente natural y parece repetirse lo que 

sucedió con los bosques, en resumen con el pseudoecoturismo solo ganan ios 

inversionistas y se están destruyendo las áreas naturales (COSYDDHAC, 

ibidim). 
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CAPÍTULO 5 

ELABORANDO LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.1. El diseno rle las estrategias. 
5.2. Semblan:za de las estrategias 

ciise11adas. 
5.3. Estrategias aceptadas por Bosqu~ 

Modelo de Chihuahua, A. C. y CON.AFE 
para su publicación y distribución. 



5.1. El diseño de las estrategias 

Las estrategias de educación ambiental son los proyectos prop1Jestos y 

disenados por los alumnos del curso de educación ambiental, a los cuales se 

hizo referencia en el ca;Jitu!o dos de esta investigación. 

Para estructurar las estrategias de educación ambiental, se siguió el diseño 

pedagógico del manual de educación ambiental, elaborado dentro del 

"Programa de Manejo Integral y Conservación de la Cuenca de Lagunas de 

Babícora, Chihuahua'' (Profauna A.C. 1997) en el CLlal se incluyen iítuio, 

panorama general, objeti·Jos, materiales; riivel educadonai en que se aplica, 

materias que apoya, habilidades que fomenta, duración y evaluación. A este 

diseño se le modificó en nive: de educación al agregar edad de los ninos en qu6 

aplica las estrategias ya que en las escuelas comunitarias hay niríos de sei~. 

años hasta 12 ó 13 añm;, po~ lo cual el instructor debe Sctber a quienes aplisar 

determinada estrategia. 

Otro manual qUE• se utilizó r.omo referencia fue "Como planificar un programa de 

Educación Ambiental" de Wo:;d y Walton ( 1990). 

En el cumplimiento del primer objeti·;o en que los alumnos élplicaron el 

aprendizaje de educación ambiental, al disenar estrategias q1Je promuevan el 

cambio de actitudes y la resolución de problemas del 'érea rural del estado de 

Chihuahua, se cumplió prácticarr,ente en su totalidad ya que participaron 52 

alumnos y se generaron 26 estrategias 

5.2. Semblanza de las estrategias diseñadas 

• Conservación de la biodiversidad.-

Es un álbum para colc:ear pl<intas y animales de la región y que contienen 

la identificación y un pequeño mensaje. 

• Una historia fantástica .-

Es un cuento para reflexionar ya que se trata de unos niños del planeta 

tierra que son invitados por unos extracerrestres a viajar en su nave espacial 

y durante su recorrido ven otros planetas q•Je han sido destruidos pcir la 
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contaminación y sobreexplotación de sus recursos naturales y los invita11 a 

que al regresar a su C3Sa, trabajen en su comunidad para conservar lo aue 

aún les queda en su región. 

• Factores limitantes de las poblaciones.-

A través de esta est:·ategia los niños conocen el control natural que existe en 

el ecosistema y la importancia de no alter::ir su dinárr.ica. 

• Xiux, el lobo curioso.-

Es un cuento en el cual el lobo describe los ecosistemas que predominan en 

el estado de Chihuahua, i1aciendo la descripción de clima, plantas y 

animales, que él conoce en un viaje por todo el estado de Chihuahua. 

• Cuidemos el agua.-

Aborda la importancia del agua para la vida y trata ele educar a los niños 

para que no se desperdicie este liquido vital. 

• Los ecosistemas de Chihuahu<J.-

Es un cuento que induce a los nirios a convivir y respetar la naturaleza. 

• El agua, recurso natural ;ndispensable.-

Es una actividad demostrativa de lo íácil que el agua se contamina y por lo 

tanto cada día es rrenos disponible para el consumo humano. 

• Las eras geológicas.-

Es una descripción de l;is eras geológicas y desr)Ués de 4ue los niños la 

lean, deben identificm dibujos en los que se describen dichas eras. 

• La jerga del conocimiento.-

Es una replica del juego de dicho nombre pero r.on preguntas de la región. 

• Memorama interactivo.-

Es la estructura del juego tradicional de nombre m8morama; que se juega 

con dibujos de animales y plant3s del estado de Chiliuahua. 

• Aprende cantand::i.-

Es una canción /juego para nin os q 1Je describe los ecosistemas de la Ti8rr a. 

• Las bases de la vida.-
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Consta de una lectura y una dinámica en la cual los niños comprendtSn ia 

importancia e in\,')rrelación que hay entre agua, aire, suelo, luz, plant2s y 

animales. 

• Investigador-actor-abogado.-

Es una dinámica de escenificar los intereses que condicionan las ace;iones 

en torno a un problema ambiental. 

• Cuidemos el agua en la Sierra Tarahurnara.-

Es una estrategia que ejemplifica los daños o contaminación de los ríos y 

arroyos, por la colocación de letrinas o salidas de dcenajes en su~ bordes. 

• Higiene y Salud.-

Es una actividad q..ie promueve la higiene personal, la limpiela en la 

preparación de alimentos y el agua que se toma. 

• Autoestima.-

Es una reflexión para que los niños tomen conciencia de no hacer cosas que 

los dañen en su salud e imagen. 

• La gotita de agu<i.-

Es un cuento que promueve la higiene personal como una medida para no 

enfermarse, ya que les explica que en la suciedad existen microOi"ganismos 

que nos enferman. 

• La importancia de seguir con tu educación.-

Es una historia ubicada en la sierra de Chiíluahua, que describe los 

problemas de los jóvenes qu~ no estudian y trata de impulsar la unión para 

que formulen proy8c\os prnductivos y los que puedan seguir estudiando lo 

hagan y regresen a sus comunidades a llevar ei conocimiento. 

• Chihuahua mágico.-

Es un juego que tiene prinjpios del juego Maratón y Trivial, en el cual el 

tablero es el mapa del ESté1do de Chihuahua y se juega con vehículos de 

transporte terrestre y dados; ovanzando las casillas que 111arca el de.do, s1 

contesta acertado la ¡:;r5gunta aue 18 corresponde del 1 ol 6 y que se 
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formularon con datos geográficos, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

cultura y valores y activic1ades productivas. 

• Elaboración de Composta (2 versiones) 

Describe la forma de hacer composta y el beneficio y usos que se les puede 

dar. 

• Plantas medicinales de la Sierra Tarahumara.-

Es una recopilación y descripción de las plantas usadas como tratamiento 

para diversas enfermedades, y se hace énfasis e:i que es un recurso natural 

que se puede acabar por lo cual se debe cuidar. 

• Huertos Orgánicos.-

Describe la importancia y beneficios de tener huertos orgánicos en las 

casas, los cuales pueden ser atendidos por los niños, hace una descripc:ón 

de cómo preparar la tierra, épocas de siemlxa y cuidado de la hortaliza. 

• Plantas alimenticias.-

Describe algunas plantas y frutos silvestres que se pueden usar en :a 

alimentación hurr1ana, así como formas de preperarios. 

5.3. Estrategias aceptarlas por Bosque Modelo de Chihuahua, A. C. y 

CONAFE para su publicación y distribución 

De las estrategias antes citadas se incluyen a continuación 6 ejemplos 

representativos de la ternátic:i y diseño pedagógico que se abordó en e:las. 

El oficio de las estrategias aceptadas por pc:rte de Bosque Modero de 

Chihuahua, A. C. (Anexo 2). 
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Por: 

1 

-~-
·-·· ·---

Francisco J¡¡vier Olmos 

Introducción: 

Pedrito y juanito paseabon e.ri 
caballo por las calles y caminos de 
su pueblo. El pueblo con taba r.:on 
numerosos árboles, cultivos y 

diversos animales silvesi-res y 
domésticos. 

Sin embargo, en los ~ltimos años se 
había instalado una fábrica_ la cual 

había llevado crecimientc 

económico y poblacional al lugar-, 

había más comercios y se consumían 
productos que generaban basura no 
degradable, que aparecía por todas 

partes dándole un mal aspecto al 
pueblo y provocando muerte entre 
animales que accidentalmente 
llegaban a comer algo de esa 

basura, por ejemplo, hules, pañales 
desechables etc. 
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Que los riñas comprendan !a 
necesidud de conservar los 

recursos naturales y dis111ir,1Jir la 

contorninación. 

i\llJterialés 

Cuaderno y lápiz. 

Nivel 

5° ó 6° de Primaria. 

Materia: Ciencias Naturales o 
E1:ología 

Habilidades: 
Toma de ccnciencia del lugar q•Je 

ocupamos en la naturaleza. 



Lectura 

Pues bien, la historia fantástica 

empieza en uno de esos díc.s en que 

Pedrito y Juanito corrían en su:> 

caballos y de pronto vieron a un niño 

desconocido que corría tras ellos)' 

les gritaba iDeténganse, por favot'! 

Ellos hicieron caso y cuando lo!> 
alcanzó les dijo "Quiero mostrarles 
algo importante para ustedes y pera 
el planeta tierra". Pedrito y 
Juanito le preguntan que si quién 
era él, ya que no lo conocían o en 
qué pueblo vivía, a lo cual e! niño les 
contesta que su nombre era Elías y 
que si lo acompañaban les explicaría 
de donde viene. Er1pezCTron a 

caminar hacia una loma y a! llegar, 
Elías saca de su bolsillc• un aparato 
extraño del cual presiona unos 
botones )' hace aparecer una neve 

espacial de la cual baja una 
escalera, Elías los invita a subir; 
Pero los niños tienen miedo y 

curiosidad a la vez, lo cual los hace 
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dudnr, pero finalmente aceptan 

suoir a la nCTve y una vez dentro, 

Elías les muestra que es un robot. 
es decir, una estructura mecánica 
pero con apariencia humcma, 

después de esto el pánico invade <1 

Pedrito y Juanito por lo cual Elías 
los tranquiliza y los il'lvito a 
.sentarse frenre a una gran ventana 
de la nave y luego llegan 4 ó 5 
robots más que !es dar~ la 
bienver1ida G los niños y les aseguran 

que no les van hace.r daño ya que 
ellos son unas personas muy 
importantes para su proyecto, el 

cual es lo que les voy a mostrar. Ven 
a 7ravés de la ventana como si fuera 

una pantalla gigante y les dicen que 
pongan mucha atención: Aparece 
primero un planeta extrafío miren 
niños estamos en otra gCJlaxia muy 

lejana de su sistetTla solar, este 
planeta que ven err, antes muy 
hermoso, se parecía a lo i·ierra con 

bosque y llanur·as, con abundantes 
vegetación, agua cristalina y 1Jna 
gran variedad de animales 

silvestres. 



En este planeta existío.n seres que 
creían que los recursos de la 
naturaleza eran infinitos, que 
podrían consumirlos sin ningún 
cuidado, pero estaban equivocados y 
se llegó el momento en que. no había 
árboles, pastizales ni animr.les, el 
agua estaba tan sucia que quien 
tomaba de ella se enfermaba, no 
había alimentos y e: aire era -:así 
puro humo, irritaba y ·~ausabo 

daños en los pulmones y todo el 
cuerpo. 

Ustedes pueden ver c~antos 

edificios tan bonitos y modernos 
hay, la gran cantidad de cosas e 
industrias. 
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La nave seguía vicjando por el 
planeta, sólo se veían lugares feos y 
paisajes que hacían que Pedrito y 
Jucmi·to se pusieran tristes y corno 
no veían a los pobladores de dicho 
planeta le preguntaron a Elías qué 
eca lo que había pa::iado con sus 
habital'ltes a lc1 cual le;s respondió: 

Bueno los habi~·antes de este 
planeta a! igual que ustedes, los 
humcnos, se creían los únicos en el 
universo y pensaban que podrían 
inventar naves con las cuales 
v1a,1ar1an a ctro planeta, cuand'.l 
este ya no sirviera; pero 10 que no 
sabían era que los seres r:le codo 
planzta han evolucionado de 
acuerdo a las condi cicr1es 
1f!edioambientale::i cte su planeta por 
lo que es sumamente difícil que se 
puedan instalc.r con éxito en otro 
planeta de su sistema solar o de 
otras galaxias. 

Los niros ínsist¡rn en su pregunta 
GE:n dónde están pues les personiJs 
que vivían aquí? 

'=lías les contesta todas, 
absolutamente todas, fueron 
muríerdo por harnbre, sed 
enfe1·medad y cambios er. ei medio 



ambiente del planeta: ~or· 

contaminación de todos los sistelT'.aS 

naturales. 

Juanito y Pedrito se queacm 
pensativos mientras la nave se aleja 
en ese planeta destruido por lo 

falta de comprensión de sus 
habitantes, quienes debieron 

conservar el equilibrio de los 
ecosistemas. 

Después de las reflexiones Pedrito 
pregunta ¿Pero quienes son 
ustedes? a lo cual Elías responde. 
Nosotros, fuimos creados paro 
educar a los niños de la tierra, ya 

que es un planeta que muestra 
signos de alarma en cuanto a 
deforestación, suelos erosionados y 

salinados, contaminación de oqua y 

aire, perdida de especies animales y 
vegetales, problemas regi0nales r¡ue 

contribuyen a causor los grandes 
problemas globales corno "El 

adelgazamiento de la capa de 
ozono", 

la lluvia ácida y el efecto 
invernadero que está haciendo que 
cambie el ambiente natural 
deseable de la tierra, ,;·uunito 

interrumpe a Elías y le dice: Eso que. 
nos dices, la maestra no:; lo explicó, 

5í 

pero está sucediendo muy lejos de 
mi pueblo, así que a nosotros ¿Q1Jé 
nos puede pasar? A lo r.ual otro 

robot le responde: los problemas 
regionales como son los que Elía$ 
mencionaba, .<;e suman a los 

problemas del estado, estos a los 

del país, los cuales se suman a los 
de.I ccntinente y posteriormente, a 

los problemas globales y de la 
mismo forma los problemas globales 

se van dividiendo hasta llegar a !o 

que corresponde a cada región, por 
lo cual todas las personas deben 
cuidor su rneC:io atT>biente no timr 

l.Ja!>ura, cortar sólo los árboles que 
se necesitan y sembrar diez por 
cada uno que. se corte, no matar 
animales hembras ni crías, en dado 
caso, las per~·onas deben poner un 
criadero de an;males que les guste 
consumir, ya sea por su carne o piel, 

para que tengan una producción 
controlada y no se acaben: no deben 
pone¡" desagües de bC\ño.s y 

C\lcantari!las que desemboquen en 

arroyos o ríos, es deci1", son muchas 
las act'.vidades de conservación en 

q:.ie los niños y todas las personas 

pueden participar para que en vez 
de sumar problP..mas de 
contaminación, sumP..n esfuerzos de 

conservación del planeta tierra. 

Finolmente la nave regresa u la 
tierra. al bosque del pueblo de 

Juanito y Pedrito quienes al verlo se 
sienten mar·avillodos y hacen 



comparaciones de aquel mundo sin 

vida que les mostraron los robots y 

comprenden lo afortunados que son 

de tener ese pueblo y la necesidad 
de llevar a cabo medidas paro 

conservarlo. 

Una vez ya en la loma donde los 
robots los recogieron se despider. 
como si fueran grandes amigos y 
Elías les recuerda: 

"El mundo depende de 
ustedes, así que ustedes 

dependen del mundo". 

DINAMICA 

A) Después de terminar la historio 

el maestro les pedirá que 
piense cada niño que si fuera el 
un de los niños que viajo en lo 

nave, una vez de vuelta a su 
pueblo que harí:i, que lo 
escriba en su cuaderno para 
después ser revisado. 

B) Haga una dinámica que todos 

los niños participen opinando 
que se debe hacer en su 
comunidad para consE;1'var los 

recursos naturales y disminui~ 
la contaminación y todos las 

ideas se anotaran en el 

pizarrón, las cuales 
posteriormente se pueden 
agrupar en conservación de i•J 
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flora y fauna y disminución d8 

la contaminación. 



Por: 

Sergio Adrián Barragán Corral. 

IN í'HOOI l('<'!ON: 

Esta es una dinámica, en la 
cual van a aprender lo que .,s u.n 
ecosistema, sus r,aracterísticas 
generales tanto de flora com0 de 
fauna y diversos ecosistemas. 

OBJETIVO: 

Que los alumnos, en este 
caso niños de primaria (2° - 4° 
año), aprendan y participen 
divirtiéndose con APRENDE 
CANTANDO. 

Esta dinámica es una 
introducción o pequeilo avaiv:e, 
para que los maestros basándose 
en esta canción expliquen a sus 
alumnos ya mas detalladamente de 
como se compone un ecosistcrna\ 
características menos generales, 
etc. 

Ya que por lo mismo de h! 
manera en que se plantea esta 
dinámica es una innovadora furnw 
(canción), requiere de poca pero 
muy sustanciosa información, fácil 
de asimilar o comprender para t:n 
niño. 

INSl'RllCCION: 

Primeramente el maestro tiene qpe 
1r informado con lo necesario para 
r·~spomler a todas las preguntas de sus 
alumnos o para plante:!rles e;tas a sns 
alumnos. 

Hay que llegar diciendo alguna frase 
que inspire la confianzc. a los niños para 
que estos cooperen a la hora de rea:izm la 
dinámica, como: ¿cómo están niños?, ¿Les 
gusta cantar? , o algún chascarrillo que los 
haga reir, esto los llevará a tomar confiaraa 
entre amhos, emisor y receptor, también 
facilitará el anrendizaje. 

Luego de esto coménzamos 
explicándoles a manera de ejemplo lo que 
es un ecosistema: lJ n ecosiskma es donde 
habitan, anima!es, flores, árboles, en su 
medio ambiente y to<l0, debe estar en 
cordialidad para que füncionc. Así tenemos 
que P,n la colon;a en que viven uste<les y sus 
vecinos. deben saludarse, ayudarse y 
cnnvi.vir im0s con otros. par& que e:;tén 
tndos contentos y no existan desacuerdo:;, 
pues así es como funciona un ecosistema. 
Luego tenemo' los pasos que hay que 
seguir para empezae, 
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PASOS: 

l. Se les pega en el pizarrón ios 
instrumentos con los que 
vamos a trabajar que son unas 
laminas con los norr.kes de 
los ecosistemas y 
características. 

2. Se les explica lo que hay en el 
pizarrón, pidiéndoles que 
memoricen esto, ya que se 
premiará al alumno(a) que 
conteste las preguntas previas. 

3. Ya que los niños memori7_arcn 
lo expuesto en el pizarrón, 'e 
despegan las láminas que 
indican las características de 
cada ecosistema y so lo se 
dejan pegadas las de los 
ecosistemas. 

4. Se eligen 3 a 5, ó el número 
de los concursantes deseados 
esto varía según la canticad de 
alumnos, diciéndoles que los 
que contesten acertadamente 
van a obtener algún premio, 
(éste va de acuerdo a las 
posibilidades del niaestrn, ya 
sea dulces, refrescos o alguna 
otra cosa), esto se debe 
estipular antes de que empiece 
la canción. 

S. Comicnrn la canción, esta consta de R 
versos, con cada verso que s<; cante 
van a cambiar los concursantes, de 
manera que la mayoría participe, ojo, 
(se tiene que cantar verso por verso, no 
toda ia canción a la vez) 

6. 1\cabando de cantar el primer verso, se 
le pregunta a los niños conc1.1rsantes si 
saben a cerca del ecosistema o fauna a 
la que se refiere el verso, la respuesta 
no debe esc'Jcharla otros concursantes ' 
así que se pasará de uno por uno y el 
que conteste correctamente se llevará 
el premio indicado al pri11cipio de la 
dinámica, d que no conteste 
correctamente, se le aclarará que se 
tstá hablando, mas no se le premiará, 
esta mecáPica continua hasta termirar 
con la c<>nción. 

7. Al tinalizar eligirá entre los runos a 
alguien que pas~ a explicar o comentar 
lo que aprendió y tamhién se aplicará 'l 
los niños un pequeño examen para 
reafirmar lo aprendicio. 

COJ':i'!,lJStON: 

Es importante para los niiíos aprender que 
es le que los rodea y también que hay qt:e 
proteger nuestro medio ambiente. Esta 
dinámica presen¡a una caracterfstica 
irnportank, mientras los niños aprenden. c.c 
di\'ierkn, se les enseñe que hay que luchm 
para obtener lo que se quiere y hasta 
pueden descubrir que la mí:sica va ligada al 
aprendizaje, siempre y cuando uno lo desee 
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"APRENDE 
CANTANDO'' 
.::::.:..:..:...;....;;.~-----

Aprende cantando 
Aprende jugando 

Yo voy a enseñarte a 
Aprender cantando 

COROS: 
Que sí que sí, que no y que no 
A donde creen que llegue yo. 

Era un lugar verde, verde 
Donde había arbolitos 

También había unos pillos 
y en un lago había unos patos 

Era un lugar arenoso 
Donde hace mue/to calor 

Había nopales muy grandes 
Y unas yucas de color 

Era un lugar muy bonito 
Había plantas de color 

y unas lianas trepadoras 
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y palmeras de a montón 

Era 1111 lugar muy azul 
Llegué arriba de un baúl 

Habia muchas algas verdes 
y arrecifes de coral. 
\~ 

~)-L~ 
~~--v 

COROS 
Que sí que sí, que no que no 

¿En dónde creen que andaba yo? 

Había un oso cachetón 
Y un l'enado orejón 

Yo vi un búho moteado 
De m~a águila abrazado 

Vi una liebre saltando 
y un coyote cantando 
La serpiente bailando 
y un zopilote hablando 



Ronca y ronca un león 
Un lagarto hocicón 
Una hiena burlona 

Un chango con una dona 

Un cangrejo muy viejo 
Un delfín bailarín 

Una/oca muy loca, 
Novia de un ballenón 

¿Qué animales creen que ahf vl 
yo? 

COROS 
Que si que sí, que no que no. 
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Factores Limitantes clJ 
las Poblacior1es 

Por: 

Víctor Enrique Ávíla Ceballos 

Objetivo 

u Que el alumno cor.ozca el 
control natural que existe en la 
naturaleza y la importancia de 
no alterar su dinámica. 

Materiales 

u Papel o cartulina, lápiz y 
colores. 

Dinámica 

u Se harán lo siguiente: 

4 Dibujos de dos homb1·es 

4 Dibujos de dos víbo;·as. 
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4 Dibujos de do~ búhos. 

4 Dibujos de dos águilas o 
halcones. 

.¡ Dibujos de !4 ratones. 

~~ 
.._,~~ _ ___::<..~ _ _........ 



lnstruccim1es 

1 ° Dos niños moverán c. los dos 
humanos; dos, moverán a los 
víboras; dos niños moverán a 
los búhos; dos, a las águilillas y 
el resto de los niños moverán a 
los ratones, es decir, la 
relación será: 

2. hombres - 2 víboras - 2 ·~11] 
búhos - 2 aguiíillos y e.I resto 1 

14 ratones. 
l.!!!!!"""""""""'"""""""""'"""'"""""""--<------,. 

2° Las víboras y búhos se 
comerán un ratón cada una, y 
quedan dos, Un aguililla se 
comerá una víbo:--a y la otra ur. 
ratón; el hombre mata u un 
aguililla, una víbora y un búho v 
por cada animal que muera, 
aparecen tres ra1'ones, es 
decir, seis ratones, de los 
cuales, dos se comieron las 
víboras y otros dos se 
comieron los búhos y uno más la 
aguililla, así que sólo queda un 
ratón. Pero luego, el hombre 
mata una aguililla, una víbora y 

un búho, más otra víbora que se 
comió la aguililla. El resultado 
es, que desaparecieron cuatro 
depredadores y aparecieron 12 
ratones, más uno que quedaba, 
ahora nos quedan: 

H 13 ratones 
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H Un Aguililla. 

H Cero (O) víboras. 

JI Un (1) búho. 

> 

~~ 

.'h'.··.· 
·-:t 

Conclusión 

Los ratones sirven de alirne11t0 a 
carnívoros. Sí el hombre mata 
todos los ratones, los pequeños 
carnívoros tcmbién mueren, pero sí 
el hombre mata a pequeños 
carnívoros habrá una sobre 
pcblación de ratones que harán 
dafio en los gruneros, casas, 
tiendas, cultivos, etc. 

Evaluar.ión 

El maestre discutirá con los 
alumnos sobre la importancia de 
i:onservar l11s relaciones Pre.dador 
P!"esa. 

Podrá µed1r que se hagan sumas y 
restas con la desaoarición de 

' 
predadores y ratones y con la 
aparición de los últimos. 



...,.. .. -
Introducción 

Objetivos 

·Por: 
¡,l~¡ntirva l/alenzuela y 

Yuririra Escudero 

Lectur11 

,) '. 

Reforzar la importancia de la 

higiene personal. 
Erase una vez, que et1 un iu9ar llamado 

Recoh(;ata, había una aldea muy 
pequeña, r¡ue era muy bonita, 7enía, 
además, muchos árboles, una gran 
coscada y ·una enorme fuente con 
agua muy clara y limpia. 

Materiéllas 

Cuaderno y lápiz. 

Nivel 

2° y 3° de Primaria. 

Materi.1 

Ciencias Naturales 

Habilidades 

Higiene personal. 
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Lalito, enrique, Beto y Sergio, eran 
muy b•Je.nos amigos, u ellos les 
gustaba juntarse en las soleadas 
tardes de Verano, correr por el 
pueblo y cor.ier dulces, etc., de. 

Un día, estaban jugando a las ca11icas, 
habían e~tado comiendo muchas 
golosinas, e,;taban realmente muy 
sucios, pero lo unico que les 
importaba era jugar \' jugar. De 
pronto $e les cayeron las canicas en 
u11 agujero muy profu11do, así que 



Lalito fue a sacarlas de ahí, pero se 
llevó una gran sorpresa ni encontrcr 
dentro de él, un enorme cristal con 
mango, que era muy pesado. Lf- hc.bló 
a sus amigos para que le ayudaran e 
sacarlo. 

Se preguntaban para q1Je pudiern 
servir, así que decidieron ir con el 
Abuelito de Enrique, porque él podía 
explicarle muchas cosas. 

Y así fue, el Abuelito les dijo que era 
una Lupa, les enseñó como utilizarla; 
sólo tenían que ir a la gra:-. fuente y 
hacer que un rayo de luz posara a 
través de ella, entonces une pequeña 
gota de agua se haría gigante. 

Los niños corrieron ansiosos a la 
fuente para ver si esto en realidad 
sucedía. El agua de la fuente era tan 
clara y limpia que los niños 110 

resistieron y empezaron a jugar con 
el la, dejándola tan sucia que ya no 
brillaba como antes. 

Luego de un rato, dijo Betc, -
Saquemos la lupa y veamos que 
sucede-, la tomaron entre los cuatro 
y la pusieron a le; luz del sol, 
esperaron un momento y de pr·onto 
una gota de agua se ~izo grande, los 
niños se sorprendieron grandemente, 
pero lo hicieron aún más cuando cinco 
microbios gigantes salieron de la 
gota de agua, eran muy feos, ios niños 
salieron corriendo, pero los microbios 
atraparon a Sergio y a Enrique y se 
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l0s 1 levaron o un lugar muy feo, lleno 
de. basura. 

Mientras tanto Lal :to y Beto fuf.ron 
con el Abuelito de Enrique y le 
contaron todo, él lzs dijo que sólo 
había una forma de salvar a sus 
amigos; lo que tenían que hacer era 
bañarse, lavarse los dientes y 
cortarse las urias, además, tenían que 
1 levar agua y jabón )' una bata blanca 
para limpiar el lugar donde tenían a 
sus amigos, esa era la lÍnica manera 
de matar a esos fecs microbios, 
porque a el los no les gU!ltc. la 
limpieza; €.~cuchado este consejo, los 
niños se bañaron, peinaron y cortaron 
las uñas, enseguida se fueron 
corriendo a la fuente, se veían muy 
bien, estaban tan limpios que los 
microbios no pudieron ha.::er nuda 
malo contra ellos, los niños les 
echaron agua con jabón y los 
microbios desaparecieron, los niílos 
estaban ml.iy felices y ayudaror. a sus 
amigos a salir de ese feo lugC\I', pero 
aún Sergio y Enrique estaban sucios, 
el abuelo les dijo que se bnííaran y .se 
lavaran los dientes como Lo.1 ito y 
Beto, pnra que así nunca más se les 
volviera a acercar un micr0bio, y así 
lo hicieron; entonces los c.uatro niños 
estaban muy limpios y felices y 
sabían que mientras estuvief'an 
limpios no los a+rcparían los feos 
microbios. 



Moraleja: 

A todos los niños les gust11 jugar 
en la tierra, comer golosinas, 
etc., etc., esto no es malo, lo 
único que tienes que saber es que 
siempre debes estar limpio, e5 
muy importante hacer 10, ya que 
hay muchos microbios que te 
pueden hacer daño, debes acabar 
con ellos, debes de tener muy en 

cuenta que la "Limpieza do 

Salud". 

Dinámica 

Pedir a los niños que escriban qué 
deben hacer para evii"m' que los 
atrapen los feos microbios. 

Evaluación 
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UNIVERSIDAD AUTÓNC)MA DE CHIHUAHUA 
FACULTAD DE ZOOTECNIA 

Por: 

María ALucena Can·íllo G. 

INTRODUCCIÓN.· 

L a autoestima es una actitud hacia 
nosotros mismos· ¿Cuánto nos 
queremos? ¿Qué estamos 

dispuestos a hacer par a vi'lir mejor 
nuestras vidas? Ya que también está ligada 
a nuestra salud. 

OBJETIVO: 

Que los niños tomen conciencia de la 
importancia de no hacer cosa3 que los dafla 
en su salud y en su imagen. 
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MATERIALES: 

Para los niños: Cuaderncis, iápiz y colores. 
Para el Maestro: Dibujos en cart~lina de 
niños con buenos y malos hábitos de 
higiene, comportami1Jnto, aliment;;,ción, etc. 

Nivel: Niños de 5 - 8 años (J3rdin de Niíios 
y 

Primaria. 



Lectura 

S í nos vemos en un espejo, la íma~en 
que ahí aparece es como nos 'len los 
demás y nuestro cuerpo es el reflejo 

del amor y cariño y cuidados que tenemos 
con nosotros mismos, por lo tanto, nosctros 
podemos escoger como queremos que nos 
vean los demás, no importa sí somos 
pobres, la naturaleza nos da el agua, nos 
da plantas que podemos usar en nu':lStro 
aseo personal y de nuestra ropa. 

También somos lo que come;nos por lo 
tanto, debemos cuidar nuestra alimentación. 
Por ejemplo, es muy común ~ue hasta 
nuestros pueblos llegue la vent;:i de frituras 
(productos de papa, harina de trigo, o de 
maíz !litas) y refrescos embotellados, los 
cuales compramos siempre que podemos. 
Porque no pensar mejor en comprar 
hu e vos, buscar unos no palitos y comer con 
toda la familia una torta de nopalitos con 
huevo o si es tiempo de quelites o 
verdolagas comerlas con frijoles, o bien, si 
se caza algún animalito agrega su carne al 
guiso, y si se vende carne, comprnr u~ 

pedacito para darle sabor a las plantas que 
se pueden comer, esto nos da más 
nutlientes que las frituras y refrescos y 
pueden salir más baratos y ayudan a crecer 
saludablemente. 

Al lavarnos o bañarnos pode~os no tener 
jabón, pero, sí usamos un estropajo de 
zacate y agua con amole cccido, podemos 
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quitar la mugre de nuestro cuerpo y con 
piñas de los 9inos, quitándoles las vainas 
que la cubren, podemos hacer ur, buen 
cepillo para peinar nuestros cabell>Js. 

El ser pobre no es motivo de vr.rgüenza, 
pero el ser desaseado si debe serlo y 
recuerda como nos vemos frente a un 
espejo o nuestro reflejo en el agua, así nos 
ven los demás. 

Otra forma de querernos es hacer ejercicio 
para crecer sanos y dormir nuestros ocho 
horas diarias, así que hay que observar 
estas senci112s reglas y demostrarnos 
cuánto no5 estimamos. 

Dinámica 

., En su cuaderno cad;i niño debe hacGr 
una lista ce las características o 
cuidados que debe tener con su 
persona, su casa y su alimentació.1. 

v Harán una lluvia de ideas co~ los 
o;oductos de la región que puedan usar 
en su aseo' o ei de su casa. 

v Harán una lluvia de ideas con productos 
comestibles vegetales y animílles 
¡;rripios de la región tanto silvestres, 
como de cuitivo y de ser posible 
compartir sus recetas de cocina. 

Asesor: 

tvl.C. Gustavo Quintana 
Mmtínez 



· -.,,, "'e'··"''''°•''·=-' ·'"'e-o=-==·"'~-"="°~ _.1 
11 L'1 1 rn p o rt é1 ne i éi de Se Cj u ¡ r : 

~~Ce) n t_? . l~d_u_~~-c i ó n ~' ~ 
- '"" ----~&~::-:'.~_:'"'.:~-· ~:':':'"'"~~~~=--~-~.:::-~-

Por 

Om;ir R;:imos Ponce 

Introducción 

El abandono de los estudios es 
debido a varias causas: 

"'ílUna es que los Padres no 
sienten interés por la 
superación de los hijos. 

"'LJLa falta de dinero ocasiona que 
los hijos no sigan estudiando. 

"'LJTambién el ganar dinerc de 
manera fácil a causa del 
narcotráfico 

' 

"'l!EI alto índice de natalidad que 
existe, debido a la falta de 
información sobre la 

planificación familiar, agravu el 
problema. 

"' La responsabilidod que tienen 
los hijos ma·¡ores de ayudar a 
mantener a los hermanos 
menores. 

Por consiguiente, ellos llaman el 
estudiar, una pérdida de tiempo y 
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dinero que a su familia les puede 

hacer falta. El porcentaje de IG 
r.omunidad con estudios y la que 
actualmente estudia, es muy bojo 
en la mayoría de las comunidades 
rurales. 

Objetivos 

..,. :·Lograr que los jóvenes sigan 

estudiandc y que comprendan 
la importancia del estudio para 
su futuro. 

~ Crear una concier1cia de ética 

que pueda reflejarse, cuidando 
la r.aturaleza y iodo lo que nos 
rodea. 

~ Bajar el índice 

analfabetismo en los 
marginadas. 

de 
zonas 

~. Irr.plementar dentro del 

programa de estudio, 
proyectos productivos poro que 
el alumno obte11ga 
conocimientos y recursos 



monetarios por 
proyectos para su 
comunidad. 

Nivel 

estos 
familia y 

Alumnos de Secundaria y 

Preparatoria. 

MateriJI 

Y'lC d I' . , ua erno y ap1z. 

Habilidades 

..,. .::Aclarar sus metas en la vida 
para que tomen la decisión que 
más les beneficie. 

Mensaje 

"El estudiar no te hará más rico o 
más pobre, sólo te dará las armas 
para cuando se te presente una 
oportunidad y puedes tomar la 
decisión correcta" 

El estudio y superación va a 
depender de tú decisión de luchar 
por una vida mejor en tú zona y 
estar en armonía con In naturaleza 
que es la base de ~uestr·o 

sustento. 

LECTURA 

Hablar claro y con la verdad 
interpretando una histo1·ia q<.Je 
llame la atención del joven para 
que él mismo analice lQué es lo 
que quiere o debe hacer? 

65 

En la hisioria, cuatro amigos: 
Rigo, Miguel, Eloy y Manuel, 
terminaron su sect1ndaria y en su 
comunidad únicamente podían 
estudiar haste1 ese nivi.>.I, por lo 
que ellos tendrían que salir de su 
pueblo para continuar sus 
estudios. Los tres pensaban en lo 
que les sucedería en el futuro. 

Rigo quería seguir estudiando 
pero su Padre ie decí'.l que para 
q:.Jé, sí el se casaría y tendría que 
trabajar, pero su gran interés en 
el estudio le hizo desafiar a su 
padre y se trasladó n l.:-, Ciudad 
para conti¡1uar estudiando, pro;1to 
se dio cuenta que sin la ayuda de 
su Padre n0 podía mantenerse y 
optó por trabajar en los Estados 
Unidos de Norteamérica; en 
cambio N.iguei consiguió una beca 
y logró seguir estudiando lo que a 
él le gwstaba, al principio fue 
difíci 1, pE.ro con esfuerzo y 
dedicación logró salir adelante. 

Eloy quien tenía el apoyo completo 
de sus Padres para continuar sus 
estudios, no aprovechó la 
oportunidad que le daban y deddió 
ganar "dinero fácil", metiéndoSE. a! 
11a1·cotráfico. 



Manuel por su parte decidió 
quedarse en su pueblo, pero sabía 
que requería de mucha 
información técnica y de 
organización para establece• un 
proyecto de desarrollo en la 
comunidad por lo que empezó e 
recopilar la información que 
necesitaba y poco 

a poco conjuntamente a sus 
Padres y amigos se fueron 
organizando en unidades de 
producción de productos primarios 

(frijol, maíz, manzana, maderu, 
etc.). 

Para después indu:,trializarlos, 
convirtiéndose en 
microempresarios, lo que les 
permitió llevar más r<:.cursos a su!" 
familias y, por consiguiente, a su 
comunidad. 
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Años más tarde en vísperas de 
Navidad, Miguel, con su esposa e 
hiJos fueron a visita!"' a sus Padres 
y se encontró con rn1a gran 
desilusión, los Podres de Rigo 
estaban solos y él les preguntó 
cuál era la causa, la mamá de Rigo 
respondió con gran tristeza que a 
su hijo no le habíun dndo permiso 
en !a empresa en la que trGbujaba 
en los Es·tac!os Unidos y que le 
habían dicho que si fo.ltaba lo 
correrían, por lo tanto él r.o los 
podría acompañar. 

A Eloy que había tenido oeor 
suerte lo habían metido e la cárcel 
por tráfico de drogas dándole una 
sentencia de muchos años y por lo 
que tampoco los podría acompañar 
durante muchos años. 



Al escuchar todo nquello Miguel se 
puso a analizar su situación y 
pensó en lo que les había su1;edido 
a sus amigos y a los Padres de sus 
amigos y le dio gracias a dios por 
haber decidido a tiempo, la 
oportunidad que el mismo buscó. 

En cuanto a su encuentro con 
Manuel, fue de lo más placentero, 
recordaron viejos tiempos y 

analizaron el porque es muy 
importante la toma de decisiones 
de los jóvenes y el saber luchar 
por lo que en verdad se quiere, 
aun a costa de muchos sacr•ficios. 

Dinámir;a 

1. Pida a los jóvenes que hagan 
una reflexión por escrito 
sobre el caso de los cuatro 
amigos y que también anoten 
cuáles son sus aspiraciones y 

que están dispuestos a h'Jcer 
para lograrlo. 

2. Organice una mesa redonda y 
discuta con los alumnos las 
alternativas de preporaci0n y 

actividades de producción que 
se pueden dar en le comunidad 
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CAPITULO 6 

EVALUANDO EL PROCESO Y PRODUCTOS DE APRENDIZA.JE f.N EL 

CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

6.1. Evaluando los productos da 
aprendizaje cie forma y fondo. 

6.1.1. Evaluando 1&1 criterio de originalídad. 
6.1.2. Evaluando el criterio de 

fundamentación 
6.1.3. Evaluando el criterio de factibilid>;id. 
6.2. Evaluación de forma. 
6.3. Evílluacíón de las tendencias de 

preocupación. 
6.4. La respuesta a los instructoreH de 

CONA.FE. 



6.1. Evaluando los productos de aprendizaje de forma y de fondo 

Para el objetivo dos que planteo la evaluación de proceso y productos de 

aprendizaje de los alumnos, la evaluación fue de la $ig:.iiente manera: 

Evaluación de proceso.- se evaluó la asistencia, puntualidad, participación en 

clase; ensayos sobre documentos como la reunión de Tbi!isi (1977) Agenda 21, 

y Carta a la Tierra (1982), cumplimiento en tiempos, secueni::ia en cuanto al 

abordaje de contenidos, presentación cie la estrategia diseñada en fo:ma oral y 

escrita y/o la implementación de dic:1a estrategia de educación ambiental 

tomando al grupo como público al cual se dirigía. 

Para la evaluación de productos de fondo; se establecieron los criterios de 

originalidad, factibilidad, fundamentación y para la forma los criterios fueron, 

estructura mínima y elaboración de material didáctico. 

6.1.1. Evaluando el criterio de originalidad 

En el cuadro 2. Evaluación del criterio de originalidad, se muestran los 

indicadores y parámet;·os para el cumplimiento de este cr:terio, se puede 

observar que el cumplimiento del riarámetro ideas originales f•Je de 74.32 por 

ciento y el de abordaje del problema del 76.79 por ciento Dentro de este último 

parámetro se puede Ob$ervar que el indicador que mayor dificultad signi1icó fue 

el mecanismo de eval 1Jación que debían r;roponer en 18 estrategia de educación 

ambiental que diseñaron. 

6.1.2. Evaluando el criterio de turidamentación 

En el cuadro 3. EvaluaGión del cri:erio de fundamentación, se establecieron t;es 

parámetros que fueron el dominio de los eleme11tos teóricos con Jos 

indicadores de evaluación, promoción de cambio de actitudes con seis 

indicadores y elevar la calidéld de vida del público a quien se dirigían con dos 

indicadores. En estos pará'lletros se ve que el dominio de elementos teóricos 

fue altamente satisfactorio (91.98 por ciento), no siendo así para la promoció11 

de cambio de actitudes que solo alcanzó el 48.29 por ciento el promedio de 
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cumplimiento y resultó aún menor el par<'m1etro de elevar la calidnd de vida con 

7 .69 por ciento. Estos resuitados se explican en primer lugar, porque el núrnero 

de estrategias de educación ambienta! de contenido ecológico fue mayor (16) 

que las estrategias con ur. contenido socinl o mixto y la evaluación se hizo en 

conjunto, lo que ocasionó que algunos indicadores se 2nularar; entre sí, por lo 

que se recomienda cuando se haga este tipo de evaluaciones, establece;

parámetros e indicadores es¡:;ecíficos para temas de Cienr,ias Naturales y de 

igual forma para temas de Ciencias Sociales o Mixtos. 

6.1.3. Evaluando el criterio de factibilidad 

En el cuadro 4. Evaluación dei criterio de factibilidad, se muestra In rnE:d1a 

establecida para indicadores, parámetro y criterio de fac:ibilidad, el cual fue el 

que mejor se cumplió; debido a que se tenía referencia ae que la aplicación de 

las estrategias de educación ambiental iba a ser en la zona rural del estado de 

Chihuahua en la cual se tiene un escaso desarrollo, el cump!imiento de este 

criterio fue en promedio de un 78.84 por ciente. 

6.2. Evaluación de forma 

La evaluación de productos de acuerdo a forma se cumplió en un 91.92 por 

ciento en cuanto a est~uctura ~.1ínima y la elaboración de rn3teriales d;dácticos 

en un 60.75 por ciento como SP. describe en el cuadro 5. 

En el cuadro 6, se presenta un resumen de las evC1luaciones de fondo y de 

forma, respecto a los ;iroductos del curso de educación ambientai. 

6.3. Evaluación de las ~endencias de preocupación 

La preocupación mostrada por los alumnos sobre el ambiente natural y social, 

fueron estimada indirectamen'.e, desde la integración del gwpo, es decir 

cuantos hombrE:s y muieres que habían escogido la carrera de ingeniero en 

ecología, según el tema que desarrollarán y las diferencias ligadas n edad y 

sexo, es para describir estos resultados se usaron las siguiertes gráficas. 
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En la gráfica 1, se ilustra la preocupación po~ los temas amoientales de 3cuerdo 

a sexo, demostrada al escoger la carrera de Ingeniero en Ecología tomando 

como ejemplo la muestra que participó en el r,resen\e trabajo. De 52 alumnos el 

55.76 por ciento fueron hombres y el 44.24 por r.iento fueren mujeres. lo cual 

indica que dicha preocupación se mostró en mayor proporció;i para hombres de 

acuerdo a la muestra. 

En la gráfica 2, se muestra la distribución en áreas de i:iterés para los alumnos 

de acuerdo a su participación en ei diseño de las estrategias de educación 

ambiental, ya que de\ total de 26 estrategias el 61.53 por ciento fueron de 

contenidos ecológicos, el 15.38 por ciento de aspectos sociales y el 23 07 por 

ciento abordaron problemas '.llixtos. 
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Cuadro 2. EvalL.:ación cie productos del aprendizaje, demostrado en las estrategi;:¡s de educación ambiental 
para ei criterio de or;ginalidad de acuerdo a los parárr.etros e indicadores estc:blecidos. 

Indicadores , Pa•i:metro 

74.32% 

Creación pe•sor.al 72.3%- r 
Creatividad 74.61% 

Empalia 77.69% , 

Ideas OriginalGs 

Sencillez 72.69% i 

- - - - - .1 Abordaje del 

!dentif:c¡:¡ciór: del públicc 96.92% 1 

! 
Objetivos y metas claras 93.07% : 

' 
Motivación para el cambio 61.53% 

Estrategias 

Evaluación 

67.69% 

52.30% 

76.79% 
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Cuadro 3. Eva'uación del crit'=>rio de fundamentación, demostrado de acl'erdo a parámetros e indicaóores cump!id0s en el 
diseño de estrategias de educación ambiental. 

- --Indicador Parámetro 1 Criterio -------,1 

1 

CorTespondencia entre el nive: de educac:ón y estrategia 96.15% Dominio de elemenios j 

Mensaje ciare 87.82% teóricos J 
~ 

91.98_% __ 
onservación de recursos naturales 64.10% 
so sustentable de recursos naturales 57.68% j p b. d 

1 

conocimientos de C. Naturales o C. Sociales 69.23% 1 romLlevet.utndcam 10 e 
,,, 410201 ac1ues 

1 

v a1ores . 10 

1 

48 20% 
Fomenta identidad cu:turnl 26.92% · ' 

0 

[l,1ejora las relaciones sociales 15.38% I 

1 Mejora 12 alimentación 11.53% , 
1 

PromLleve la higiene ____ 3.84% I _____ _ 

49.32% 

Eleva ia coliC:ad de vida 
7 69% 

73 



Cuadro 4. Evaluación del Criterio de factibilidad para implementar la estratey:a de 
Educación a~biental en la Sierra Tarahumara. 

Indicador 
--

Fácil realización 

36.15% 

Materiales fáciles de co11seg11ir 

76.92% 

Materiales de bajo costo 

76.15% 

Materiales sustituibles 

L __ _ 76.15% 

1 

--- ----- -------

Parámetro 

i 

··p···-· - ------·1 Criterio - ~-----¡ 

Fac:Jidad para 

implementar la 1 

estrat&gia 78.84% 

78.84% 

1 

l -- - - .. _____ J 
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Cuadro 4. Evaluación del Criteri0 de fac'.i[,ilidad para implementar la estrategia de 
Educación ambient2.I en la Sierra Tarahumara. 

----,--
1 

Parámetro 
·--.---------

Indicador 

Fácil realización 
! 
1 

1 

86.15% 

Materiales fáciles de conseguir ¡ 

76.92% 1 

Materiales de bajo costo 

76.15% 

Materiales sustituibles 

76.15% 

1 

1 

1 

Facilidad para 

implementar la 

estrategia 78.84% 

·----_ __l___ __ _ 
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Criterio 
-----------j 

78.84% 
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Cuadro 5. Evaluación de prcductos del aprendizaje de acuerdo a forma, en el 
diseño y pre~.entació11 de las estrategias de Educación Ambiental 
expresadas er> porcentaje de cumplimiento. 

~--------------- ----- ---

Indicador Paré.metro Criterio r---------+--------~ 
Título y Autor 
Introducción 
Objetivos 
Nivel en que se aplica 
Materiales que aooya 
Materiales y métodos 
Instructivo 

100% 
100% 

96.15% 
88.46% 
96.15% 
88.46% 
84.61% 

1 

1 

Estructura mínima 
91.92% 

Evaluación 84.6í % 1 1 

Limpieza 92.30% · _l 
Diseño 88.46% 

El b · t · 1 d'd · t' 60 75 01 - Material didáctico 1 a oro ma ena 1 ac 1co . 10 60.75% 
--- -- ---- ---~ 
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Cuadro 6. Resumen de la evaluación ce fond::i y forma de los P;oductos del 
aprendizaje de la educación ambiental, de acuerdo al porcentaje de 
cumplimiento de los criterios con sus respectivos parámetros e 
indicadores. 

i------ ;-i 
Promedio de evaluación 

1 total Evaluación de: -¡t~==-Criterio 
Originalidad 

--+-----

Fondo 

Forma 

. 76.79% 

Factibilid2.d 
78.84% 

1 

F undamer.tacióri 
48.29% 

·r----Estructura mínima 

1 !12.92% 

67.97% 

--------

76.33% 

1 

Elaboración de materiales 
60.75% 

~---------·--------"'------ __ _L_ ______ _ 
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Mujeres 

44% 

Hombres 

56% 

Gráfica 1. Preocupación por los !erras anrientales inferido el e>.roger la ca•rera de 
Ingeniero en Ecologla a través de la rrueotra que participó en el Ira~<>. 
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Ecológicos 

62% 
-----~ Sociales 

10% 

23% 

Gráfica 2. Distribución de áreas dP. interés demostradas por los alumnos de ,acuerdo a la elección de 
temas que más les preocupa y por lo tanto diseflziron su E:strate9ia de educaGión ambiental, para 
minimizar problemas ecológicos, sociales y 1nixos o integrales. 

79 



1' 

1' 

lJ 

12 

11 

VI o 10 

e: 9 
E 
::l 8 

;:¡: 
ci 
2 6 
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Ecológicos 

53.52% 48.27% 

Z1.73% 

Sociales Mixtcs 

Areas de !nteres 

21.73% 

~Hombres 

111 Mujeres 

--- . •' , ____ .,. 

Gráfica 3. Tendencia de participación individual de acuerdo a propuestas de 
educación ambiental que tiendan a minimi;wr problemas ecológicos, sociales o 
mixtos. 
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Gráfica 4. Tendencias de participación por tern3s ecológicos, soci~lzs o 
mixtos par~ educación ambiental e.le homores por rango de edad. 
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Gráfica 5. Tendencia~ de participa::ión por temas ecológicns, sociales o 
mixtos en educación <imbiental d(J mujeres por rar.go de edad. 
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6.4. LA RESPUESTA A LOS INSTRUCTORES DE CONAFE 

En la comparación entre temas sugeridos por e! grupo 1 de profesare~. de 

CONAFE y las estrategias de educación ambiental diseñadas se muestra en 

cumplimiento de 58.4% en las expectativas de los profesores, cuadro 7. 

En la comparación de temas sugeridos por el grupo 2 de profasores de CONAFE y 

las estrategias de educacién arrbiental diseñadas; se cumplieron las expectativas 

en 41.6%, cuadro 8. 

No se diseñaron estrategias para algunos temas como son movimientos de la 

Tierra (del grupo 1), capas terres\res, tipos de suelo, minerales y fósiles (g;upo 2) 

así como actividades productivas, las razones fueron. 1 Los alumnos escogieron 

libremente la temática a desarrollar. 2. Cuando se sugirió que abordaran dichos 

temas; argumentaron que no tenían suficíe11tes elementos para diseñar estrategias 

con dichos temas, y 3. ~I nivel en que se ubica este curso es el tercer semescr"e. 

Paradójicamente los temns que no se curnplier8n fueron principalmente, lo 

referente a las actividades prociuctivas primarias v me refiero particularmente a la 

ganadería, pesca y Silv;culturn; porque la carrera de Ingeniero en Ecología es un 

programa de la Facu:tad de Zootecnia. Sin embargo, al momento de escribir esta 

investigación puedo decir que si se abordará dicha temática, ya que actualmente 

estoy impartiendo el curso de educación ambiental en el currículo de ln¡:¡eniero 

Zootecnista en Sistemas de Producción, y una de las metas es diseñar las 

estrategias faltantes. 

Sin embargo, en las pláticas sostenidas con el coordinador general del programa 

BMCH, llegó a seleccionar las estrategias que se incluirán en el manL;al de 

educación ambiental, de awerdo a la descripción que se muestra en el cu'3dro 9, 

en donde podemos ver que se incluyen 14 estrntegias del área d':! Ciencias 

Naturales; y 7 de C. Sociales, de las cuales 4 corresponden a estrategias 

diseñadas por los alumnos y las otras tres como se describe a continuación. 

o El pueblo rarámuri, una cultura que se niega a morir. Que es una síntesis 

basada en el cuaderno 11~mero 21. Diagnóstico de educación indígena, 

Gardea y colaboradores (1998). 
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• Todo lo que necesito saber lo aprendí en el jardín de niños, lectura tomada 

de Robert Fulghum. 

• Los niños aprenden lo que viven, lectura tomRda de Dorothy Law Nolte. 

Las lecturas fueron adaptadas y las estrategias de educación di&eñadas por el 

investigador con el objetivo de dar ur.a respuesta mils integral, visualizados y 

finalmente aceptados por BMCH para su publicación, lo cual se esrecifica en el 

anexo 6. 

Existen dos estrategias que no están incluidas en el manual de educación 

ambiental, pero que fueron diseñadas por los alumnos y sor.: Chihuahua Mágico y 

Plantas Medicinales de la Región, ambos trabajos son demasiado amplios y 

requieren un trato especial para su publicación. 
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Cuadro 7. Comparación entre temas 5ugeridos por el grupo 1 de CONAFE y las 
estrategias de educación ambiental diseñ2dos. 

Eras Geológicas 
Movimientos de la tierra 
Tipos de ecosistemas 
Ecosistema Forestal 

Factores de distribución de poblaciones 
Diversidad 

Plantas medicinales 
Agricultura 

Ganadería 
Pesca 
Minería 
Silvicultura 

1 

EstrategiasiSisefíadas ~ 

Eras Geológicas 1 

---------
Xius, el lobo curioso 
Memorama interactivo 
Aprende can\ar.do 
Los ecosisternas de Chihuahua 
Factores limitantes de población 
La biodiversidod de mi región. 
Conservación de la biodiversidad 
Plantas medicinales 
Hue1ios orgánicos 
Cómo hacer composta 
Plantas alimenticias 
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Cuadro 8. Comparación de temas sugeridos por e: grupo 2 de CONAFE y las 
estrategias de educadón ambienta: diseñadas. 

Sugerencias _grupo.~ .. 

Capas terrestres 
Tipos de suelo 
Minerales 
Fósiles 
Clasificación de ecosistemas 
Ecosistema Forestal 

Clima, suelo, vegetación 
Flora y fauna 
Agricultura 

Ganadería 
Fruticultura 
Silvicultura 

--+-----E~strategias diseñ_a_d_a_s ____ 
1 

---------

La biodiversidad de mi región 
Xiux, el lobo curioso 
Los ecosistemas de Chihuahua 
Memorama interactivo 
Aprende cantancio 

Las bases de la vida 
Cómo hacer composta 

1 Huertos orgúnicos 
Plantas a:imeaticias 

---------
-------------

,_ .. J 
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Cuadro 9. Estrategias que se incluirán en el manual de educación ambiental 
ubicadas er. propuestas de educación den:ro de ciencias naturales o 
ciencias sociales. 

Ciencias Naturales 
Eras geológicas 
Xiux, el lobo curioso 
Factores limitantes de poblc:c:on 
Una historia fantástica 
Aprende cantando 
El agua, recurso natural indispensabl€ 
Conservación de la fauna 
Las bases de la vida 
Memorama interactivo 
Cuidemos el agua 
La biodiversidad de mi región 
Cómo hacer composta 
Huertos orgánicos 
La jerga del conocimiento 

Ciencias Sociales 
Autoestima 
La gotita de agua 
Higiene y salud 
La importancia de seguir con tu 
educación 

*El pueblo mrámuri, una cultura que se 
niega a morir. 
*Todo lo que necesito saber lo aprendí 
en el jardín de niños. 
'Los niños aprenden lo que viven. 

*Estrategias diseñadas por personal de apoyo al proyecto. 
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CAPITULO 7 

RECUPERANDO LA l:XPERIENCIA OBTENIDA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

7.1. Los alumnos 2 años después. 
7.2.. Mi experiencia. 
7.3. Las tareas pendientes. 
7.4. Conclusiones y recomendaciones. 



7.1. Los alumnos 2 años después 

Dos años después de haber participado en el diseño de estrategias, al platicar con 

ellos les formulé 6 preguntas y sus opiniones fueren: 

1. Al preguntarles que opinan de la Educación Ambiental, actualmente se 

expresan de la siguiente forma: 

• Como una actividad necesaria para conscientizar a la gente. 

• Una estrategia primordial para resolver problemes. 

• Un curso que debe de ser básico en todos los niveles educativos. 

• Que la Educación Ambientai apenas se está abriendo camino y 

falta mucho por hacer. 

• La Educación Ambiental en ia práctica no es tan sencilla como se 

ve en el curso. 

2. Si la educación ambiental ha infiuido en su vida personal 

• La respuesta de manera unánime fue que sí. 

3. Si la estrategia de Educación Ambiental q'JP. habían diseñado la han puesto 

en práctica en alguna ocasión. 

• La respuesta fue de que s1 para 1 O Jóvenes de 22 que 

participaron en estas entrevistas o charlas. 

Algunos de los 12 que no han tenido oportunidad de aplicar su estrategia, 

comentaron que no tenían ninguna copia de su trabajo y pidieron que se las 

mostrara, y la expresión fue que les causo, gracia, sorpresa y satisfacción al ver 

sus trabajos dos años después y me pidieren les pusiera una copia en la biblioteca 

para hacer uso de ellas en el momento que se presentera la oportunidad. 

4. Se les pregunto :>i habían tenidc oportunidad de participar en activicJades de 

Educación Ambiental. 

• Doce alumnos respondieron que si, 1 O de ellos prestan su 

Servicio Social en el área ~ural del municipio de Chihuahua con 

un programa de Educación Ambiental y los otros dos están 

haciendo su t<,sis en el Parque Nacional Cascada de Sasaseachi 

en la cual se incluye Educación Ambiental. 
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5. Al preguntarles que al pcider llevar a cabo un programa de educación 

ambiental, en que tema'; les gusta•ía trabajar y a qué público se dirigiríar>, 

todos pensaron pr imtrarnente en los niños, o en sisterias de educación 

formal, salvo 2 que µensaron en las amas de casa. Los temas a abordar 

fueron diversos. 

6. Finalmente se les solicitaron sugerenci<is oara mejorar el curso de 

educación ambiental y fueron las siguientes: 

a) Que las estrategias que se diserien, sean aplicadas con públicos 1·eales 

por los mismos alumnos, como parte de su formación. 

b) Que se hagan trabajos conjuntos con educadores, maestros 

normalistas o trabajadores sociales para aue estén mejor orientados. 

e) Coordinarse con autoridades del sistema de educación básica, pma 

llevar a cabo proyectos educativos. 

d) Que la educación ambiental se corr.plemente con un curso de 

pedagogía o psicología. 

7.2. Mi Experiencia 

Un grupo real representa un reto para cualquier educador ambiental, con mayor 

razón para un aprendiz, ya que la facilidad o la resistencia con que se acepte y 

sobretodo incorpore a su forma de vida una educación ambiental depende de· 

• Edad, sexo, nivel educacional, cultural, grupo familiar o de trabajo, zona de 

origen (rural o urbana). 

• Si el grupo es de nivel profesional el principal obstáculo es la formación 

disciplinar. 

En mi caso me considero afortunada por participar en educación ambiental con los 

estudiantes de la carrera de ingeniero en ecologí::i, !es cuales ciener, ya una 

inclinación hacia lo ambiental, por lo que requieren aclarar conceptos y posturas, 

ya que algunos son sumarnente radicales en su posición de la defensa de la 

naturaleza anteponiéndola a humanos, otros son francamente 

existencialistas/humanistas; pero en general solo son jóvenes que desean un 

mundo mejor. 

90 



En los grupos de trabajo nivel licenciatura, en el sistema escolarizado he 

encontrado que de un grupo a otro hay diferencias, competencia, incompatibilidad 

de carácter incluso enüe los del mismo grupo, extrovertidos-introvertidos cuyo 

comportamiento hace que se tengan que implementar estrategias diferentes para 

cumplir con el programa académico. Los alumnos de e.:;te sistema son jóvanes de 

17 a 19 años de procedencia sociocultural diversa, de ambos sexos, que 

dependen económicamente de sus familias, sumamente co11se1vacionistas de los 

recursos naturales, inquietos, activos que creen en la necesidad de 1Jn cambio de 

actitudes y valores pero ciue se sienten impotentes ante la magnitud de los 

problemas. Aunque también hó:y jóvenes que están desorientados en lo que 

desean para su futuro y por lo tanto como profesión. La motivació11 que tianen e5 

prepararse para hacerle frente a la responsabilidad que les espera como adLlltos. 

En el grupo del sistema sem1escolarizado, son adultos de 25 a 35 años, clase 

trabajadora, padres de foniiliH que han sentido la necesidad de seguirse 

preparando para obtener un mejor salario y calidad de vida para ellos y sus 

familias, pero también están conscientes de la necesidad de participar de form8. 

activa en la solución de problemas ambientales y algunos de ellos les son 

sumamente familiares como es la problemática arnb:entai provocada ror la 

industria maquiladora er la cual la mayoría trabaja, como es la contaminación del 

ambiente laboral y natural, la falta de educación y conductas indeseables de los 

obreros, drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, falta de consciencia de 

los empresarios, etc. 

Los fundamentos teóricos que reconozco en mi estrategia didáctica son 

conductivistas, cognoscitivistas, psicogenéticos y socio-c1Jlturales. 

Conductivistas porque yo como maestro dirijo el proceso hacia la formación que 

considero la más adecuada, a !ravés de la conceptualización que se incluye en el 

curso. 

Cognoscitiva porque ded1Jcen e integran conocimientos y acción que se traduce 

en aprendizajes significativos, ya que los trabajos que presentan, son sobre casos 

reales de nuestra región, factibles de !levar a cabo, nuestra meta es producir 
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cambios de actitudes hacia el ambiente y resolver problemas ambiéntales en lo 

posible. 

Psicogenéticos porque se construyen en ho'Tlbres y mujeres capaces de identificar 

problemas, analizarlos, proponer y llevar a cabo alternativas de solución a 

problemas, en general él poder realizar proyectos nuevos. 

En el aspecto sociocultural sé esta consciente que somos un producto histórico y 

cultural que nos da diferentes creencias, va:ores y actitudes que se traducen en 

criterios y acciones diferentes. 

7.3. Las Tareas Pendientes 

1. Diseñar un buen curso de educ¡¡ción ambiental, que motive al cambio y 

participación en los alumnos de la carrera da Ingeniero Zootecnista en 

sistemas de producción. 

2. Diseñar estratenias de educación ambiental, ligadas a las actividades 

productivas de ganadería, agricultura y Silvicul~ura, de acuerdo a un 

desarrollo sustentable y que fueren las que quedaron pendientes dentro de 

la solicitud de BMCH y CONAFE, en ios temas sugeridos pr-:i los 

instructores. 

3. Seguir preparándome en educación élmbiental para poder cumplir lo mejor 

posible con la tarea de ensenar educación ambiental, tanto en lo académico 

como con el ejemplo. 

7.4. CONGLUSiONES Y RECOMENDACIONES 

Los alumnos aplicaron los conocimientos al diseñar sus estrategias de Educación 

Ambiental, y tomar en cuenta: la identiticación del problerr.a en cuya resolución 

querían trabajar, el público a que se iban a dirigir y conforme a ello plantearon la 

estrategia, elaboraron el material didáctico y sugirieron la forma de evaluar el logro 

de objetivos y metas que ellos mismos fijaron en su estrategia de educaciór. 

ambiental. 

La evaluación por mi part.e como rnaestro-investigadm fue del proceso educativo, 

en el cual obtuve experiencia, ya que fungí como fac!litadora y moderadora de los 
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temas de discusión que de acuerdo al g<upo y la experiencia, tomaban líneas 

diferentes; pero que finalmente conducían a la identificación de algún problema 

que requería educación ambienta!, ciclarar corceplos o valores y proponer 

estrategias viables para desarrollar actividades de e:lucación cimbiE:ntal. 

En cuanto a los productcs que se obtu·;ieron como estrategias de educación 

ambiental, aplicables en la Sierra Tarahumma, se evaluaron conforme a los 

criterios, parámetros e indicadores establee;idos. Cabe recordar que las 

evaluaciones del criterio de funrlamentación. se anularon entre sí, al evaluar con 

los mismos indicadores temas ecológicos, sociales o mixtos; por lo que se 

recomienda separar los indicadores en cada uno de los casos. Er, cuanto a los 

criterios de originalidad y fact:bilidad se cumplieron satisfactoriamer.te. 

Respecto a las tendencias de los alumnos de ar;uerdo a la preocupación 

demostrada, al escoger el problema que les interesaba abordar y proponer 

soluciones, a través de su estrategia, se vio que el 61 por ciento escogió temas 

ecológicos y solo el 15 por ciento temas sociales, por lo cual existe une. mayor 

preocupación manifiesta sobre lo ecológico, pese a que en el curso se hizo 

hincapié en que la educación ambiental es integral. 

Las tendencias de preocupación al propone¡ alterne1ti·11as de educación en el áreil 

ecológica o social de acuerdo a edad y sexo, se encontró que hay diferencia entre 

edad de hombres, pero no fue así entre sexo y Ja m1srna edi!d. Lo anterior $e 

explica por el hecho d~' que los estudiantes que participaron de más de 25 años 

tienen una visón integm! de los problemas ambientales debicio posiblemente a su 

experiencia, o que comprendieran mejor los objetivos que debe cumplir la 

educación ambiental, de ae;uerdo a los planteamientos en clasE:. 

Las estrategias de Educación Amtier1tal diseñadas por los alumnos, de acuerdo a 

la apreciación de los integrantes de Bosque Morlelo, CONAFE y en mi carácter de 

maestro investigador, t>i cumplen los requisitos de promover un cambio de 

actitudes y resolución de problemas en Jos niveles de enseñanza para los r.11ales 

se plantearon. 

Los materiales produc\.Js de este trabajo, servirán de apoyo a los maestros del 

CONAFE que prestan sus servicios en el área de influencia de BMCH. 
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El objetivo 4, elaborar Jos materiales que se incluirían en el manual de educación 

ambiental, editado por BMCH y CONAFE se cumplió totalmente ya que ambas 

instituciones aceptaron y aprobaron los materiales elaborados. 

Finalmente el trabajo se justific2 como investigación-acción de acuerdo a sus 

cuatro elementos básicos (O ja y Smulyan 1989, citados por Hart 1996). 

La investigación-acción es una tarea conjunta, y en este caso participaron 52 

estudiantes de la carrera de Ingeniero en Ecología (l.E.), 44 maestros 

comunitarios de CONAFE, un lngeniem en Ecología que trabaió para Bosque 

Modelo de Chihuahua y mi participación como maestm-investigador. todos unimos 

nuestros esfuerzos para colaborar en la elaboración de materiales para un Manual 

de Educación Ambiental. 

Para el objetivo 5, ayudar a los profesores comunitarios de CONAFE a poner en 

práctica la educación ambiental, se cumplió desde un punto de vista más integral; 

aunque la enumeración de temas a tratar que ellos sugirieron no se cumplió; pero 

desde mi percepción ellos solicitaban apoyo en conocimientos de Jos temas, no 

educación ambiental. Sin embargo, se trató de brindar dicho apoyo y se 

recomienda seguir trabajando con ics temas que no se ci;brieron, principalme'lte 

sobre actividades prnductivas, ya que es una de las á~eas de vocación de Ja 

Facultad de Zootecnia. 

La investigación-acción es práctica o un estudio de Ja praxis, que implica investigar 

dentro de la propia práctica, por lo tanto el desarrollo del curso fue er sí una 

investigación-acción. 

Investigación-acción, implica desarrollo profesional y asurne que el cambio 

educativo, depende del compromiso, la comprensión y acción de quienes están 

involucrados, lo cual se cumplió con la participación de los propios alu111nos, 

maestros del CONAFE, pro'.esionales de Bosque Modelo y del propio investigador. 

La investigación-acción implicét crear condiciones para estructu~ar proyectos, lo 

cual la presente investigación cumple por los materiales que se elaboraron y que 

van a reforzar o dar origen a un proyecto de Educación Ambiental amplio, ya que 

se pretende hacer un tiraje de 5,000 ejemplares, posterior a la puesta en práctica 

evaluación y posibles correcciones y/o adecuaciones al manual, los cuales serán 
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distribuidos en el área de influencia ele Bosque Modelo y ejecutado por :os 

profesores de CONAFE. 

Se justifica también corno investigació11 p3rticipativa de acuerdo a José L. Martín 

(cit. Por Banquera, 1988. Pág. ·¿ í 2)" Como un proceso de enseíianza-nprendizaje 

de profesores, alumnos y campesinos, en el que están involucrados además de la 

investigación, la enseñanza y el servicio". Y que tiene como limitaciones la falta 

de rigor académico y metodologias específicas (Banquera, 1988). 
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ALUMNOS DEL CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE 

PARTICIPARON EN LA INVESTlGACIÓN 

GRUPO "A" 

Fernando Madrid 

Brisa Granados 

Amoldo Grajeda 

Víctor Ávila 

Paloma Acebedo 

Sonia Chavira 

Gabriela Torres 

Violeta Robles 

Ornar Ramos 

Rafael Granillo 

lrisbel Enríquez 

Sergio Barragán 

Ornar Ramos 

Yuriria Escudero 

Azucena Carrillo 

Minerva Valenzuela 

Estrella Molina 

Jorge Balcorta 

Luis Yza 

Hugo Pérez 

GRUPO "S" 

Manuel Alba 

Daniel Rey 

Jesús Audetat 

Enrique Chávez 

Carlos Enríquez 

Javier Corral 
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GRUrO "B" 

Francisco Olmos 

Sergio Sosa 

Alberto Apodaca 

ConsLielo Domínguez 

Francisco Gutiérrez 

Edgar Almeida 

Rosa Ma. Parra 

Rosa Oliva Ramírez 

Alfredo Pineda 

Magali Torres 

Alejandra Carlos 

Refugio López 

Rosario Holguín 

José Córdova 

Laura Gamboa 

Ismael Rodríguez 

Ramón Robles 

Sergio Juárez 

Enrique Quezada 

Jesús Baeza 

Abril Aguirre 

Maria de los Ángeles Lucero 

Violeta Rivas 

Saira Galaviz 
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