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Graciae; ~eñor: 

Graciae; Señor por tu bondad, por darnoe; a la fierra como Madre y al Cielo como 

Padre, por que con ee;te regalo diete vida a todoe mie anceetroe y a loe millonee de 

congéneree, entre e/loe míe queridoe padree;, yo miemo, mi querida eepor:;a y mir:; 

pequeñoe hijoe. Graciae Señor por damoe el agua que eacla nueetra eed. Graciae por 

darnoe tan variadae; formae de vida vegetal y animal en loe; ríoe, /ae; lagunae, loe 

océanoe, /or:; boe;quee, loe; der:;iertor:;, conformando tramae complejae de la que 

formamoe; parte y obtenemoe nueetro eue;tento: alimentoe, medicinae; combuetible. 

Gracia,;; por /ar:; criaturae que con tan caprichoe;as formar:; y coloree, caminan, corren 

e;altan reptan en la euperficie de la Madre fierra, o nadan a lo largo de eue venae que 

llamamoe ríoe, o en loe eepejoe; de la luna que conforman /ae; lagunae, o en la 

inmene;idad del mar eepejo del Sol. Sin olvidar lae que eurcan el cielo con eu vuelo. 

Gracia e Padre Cielo y a tur:; algodonada e nubee; cuando hacen llegar a la Madre fierra la 

lluvia para perpetuar la vida en tan divere;oe verdee. Graciae Madre fierra por tue 

topografíae y eueloe que por máe de cuatro décadas he recorrido y han eoportado mie 

dietintoe kilogramoe; a travée de loe años. Graciae; Madre fierra por permitir que 

divereae formae de vida vivan en el abrigo interno de tu euelo o eobre eu euperficie, ahí 

deede donde ee yerguen majeetuoeoe árbolee y plantae refree;cando el aire y 

produciendo el qae vital que ree;piramoe;. Graciae; Señor por damoe; la vida con tanta 

vida, por loe ciclos de materia, gaeeli y por lae traneformacionee de energía. Graciae; 

Señor por darme lae; ideae y el peneamiento, ee que llegará algún día que reqrer:;aré toda 

mi eeencia material a la Madre fierra, cuando decida,;; llamarme a tu lado. Pero 

mientrae; no me llamee, eígueme dando la gracia de llegar a la mente y al coraz6n de 

quiener:; por miopía, eordera y ambición material; envenenan, dee;truyen e intoxican la 

vida de Nuestra Madre fierra y Nuee;tro Padre Cielo, ein pene;ar en el mañana de eue 

propios hijoe. 



Graciae; Señor por dotarme de todoe; míe e;entidoe;, que aunque mal 

aprovechadoe por mi parte en algunae ocae;íonee, reconozco en e/loe el mejor regalo que 

me hae dado. Ademáe; de dotarme de energía creatividad y amor. Graciae por el ángel 

de la guarda que deede que tengo ue;o de raz6n pue;íe;te en mí camino y ee ha 

manífee;tado ayudándome en muchae; ocaeíonee, algunae; vecee deede el cielo y atrae 

deede la tierra a travée de míe; famílíaree, amígoe; y maeetroe;. 



GRACIAS FAMILIA PATERNA Y MATERNA: 

Graciai; abueloi; Alberto, E/vira y Luíi; y tíai; abue/ai;, íra Guadalupe "La güera", 

María, Adelaida y Tía Chuy, hoy ui;tedei; forman parte del cielo, graciai; por el cariño y 

eni;eñanzai;, cancionei;, refranei; y oracionei; que en vida me eni;eñaron. A mi amigo de 

la infancia el "Huei;ito", a mii; tíoi; y tíai; paternoi;: El güero, Daniel. Chuy, Beto, Pepe, 

Elvirita, Berta, Lo/a, Alicia, Socorro y Luz. A mii; tíoi; y tíai; paternoi;: Chava, Luii;, 

Alfoni;o, Joi;efina, Lucita y Carmen. De manera muy ei;pecial a ti padrino y tío Rafael. 

Graciai; papái;, hermano¡; y i;obrinoi; ei;tán i;iempre conmigo. 



GRACIAS AMIGOS Y MAESTROS: 

Rubén Mejfa Roque, por 6U ejemplo y por cultivar en mi el gu6to por la biologfa y la 

danza folc/6rica. 

Rafael Guzmán Mejfa primer director del Laboratorio Natural La6 Joyae, por el impuleo 

para la creaci6n de la E6taci6n Cientffica Lae Joya!> y poeteriormente la Reeerva de la 

Bioefera Sierra de Manantlán, área!> que me han dado la6 mejore!> experienciae de mi 

vida. 

Eduardo Santana Ca6tell6n, Enrique Jardel Peláez y Ofelia Pérez Peña por compartir 

eu6 conocimiento!> conmigo lo que me ha permitido ir conf>truyendo mi aprendizaje para 

el eervicio a la 6ociedad, empezando con /06 primero!> eetudioe de ave!> realizador; en la 

E6taci6n Cientffica Lae Joya!>, lae primera!> accione!> de manejo de recur606 naturale6 y 

con6ervaci6n y 106 primero!> trabajo!> de interpretaci6n y educaci6n ambiental, a5{ como 

la implementaci6n de eetrategia6 de de6arrollo comunitario, en la Re6erva de la 

Bioefera Sierra de Manantlán. Mucha!> gracia!> por 6U paciencia y amietad. 

Un agradecimiento a Ofella Pérez Peña coordinadora del Área de Educaci6n Ambiental 

(1987-1990) de quien aprendf /a6 primero!> concepto!> y accione!> eobre Educaci6n 

Ambienta/, a6i mi6mo agradezco a /05 compañero!> de área: Alma Delia Miramontee, 

A/do Eepinoza Montoya, Antonio Domfnguez, Dina Delgado Varga!>, Margarita Vázquez 

Sánchez. 



Enrique Jardel Peláez, mí etstímado eé que eín tu amplía víeíón, conocimiento y apoyo 

mucho de loe avancee de eete trabajo no ee hubieran logrado, gracíae por haber llevado 

tan bien lae ríendae de nuetstra ínetítución y por eetar siempre al pendiente de nueetro 

quehacer. 

María de loe Ángelee Saldaña Acoeta, eete trabajo ee hizo en gran parte gracíae a tu 

generoeidad y a Ja de tue padree, ya que con el vehículo que noi; donaron le pueímots 

alae a nueetro trabajo "La Martina" como la bautízamoe noe eígue traneportando 

ampliando nueetro Programa de Educación Ambiental hacía el Río Ayuquila, a máe 

comunidadee dentro y fuera de la reeerva. 

Ma. Roi;arío Pineda López gracíae por tu amietad y por echarle mucho corazón a eete 

programa, no i;Ólo cuando te toco eer la directora del IMECBIO, eino como verdadera 

educadora ambiental en varíoe de loe eventoe en que noe ayudaete. 

Eduardo Santa na Caetellón mil gracíae por eneeñarme a conocer y amar a /ae avee, ¡ya 

vee mí eetímadíeímo haeta donde ínfluíete ! /ae avee eíguen eiendo mí medio preferido 

para educar, gracíae por tu ayuda permanente, por eecucharme en momentoe dlfícilets 

que ee presentan en nuestro quehacer profeeíona/, teniendo de tu parte coneejoe y 

atinadae aeeeorfae. Gracias también por ayudarme a proyectar eete programa máe 

haya de nueetro país y por tu colaboración al coneeguír financiamiento para nuetstro 

programa, pero eobre todo mil gracíae por eer un buen amigo. 

Al maeetro Salvador Acoeta Romero anterior rector del Centro Unívereítario de la 

Coeta Sur por eu víeíón y compromíeo hacía la promoción de la cultura ambiental y el 

desarrollo soetenible de la región. Por eu apoyo para que impulsáramoe en el municipio 

de El Grullo, el proyecto de Separación de Deeechoe; para el Reciclaje. Por su apoyo para 



que el Programa de Educación Ambiental, impulsará la Primera Feria Ambiental en el 

año 2000, involucrando a la comunidad universitaria, actividades que siguen hasta 

ahora, por /ai; acciones de fímpieza y mejoramiento de espacioi; naturales, como la zona 

recreativa "La Taza" en San Pedro, Toxín. siendo fugar resguardado por el ejido de San 

Pedro Toxín. Gracias maestro por su ser tan fina persona, por el interés en el 

seguimiento de este programa, por que con su presencia enaltecía a la Universidad de 

Guadalajara en varías de las comunidades que nos distinguió con su persona y su 

involucramiento en las actividades universitarias. 

A los siguientes compañeroi; del DERN·IMECBIO por i;u ayuda en varias de las 

actividades de difusión de la Reserva de la Bíosfera Sierra de Manantlán: Luís Eugenio 

Rivera, Luis Ignacio lñiguez, Roi;ario Pineda, Lázaro Sánchez, Manuel Ramírez, Sarahí 

Contreras, Oi;car Cárdenas, Ramón Cuevas, Genoveva, Reyes, Fráncísco Santana, Luis 

Guzmán, Lupita Covarruvias, /rma Ruán, Esperanza Ruán, José de Jesús Legaspí, Victor 

Sánchez,. 

A mi estimado Luis Manuel Rivera Martínez por los trabajos que hemos compartido en 

aras de buscar que se mejore la calidad de el Río Ayuquíla, por ayudarnos a sensibilizar 

a los maestros de distintos niveles en el río y porque también llevas la mística en el 

cuero de que se mejore con ello la calidad de vida de los habitantes de la regiónA mi 

compadre Rubén Ramírez Vi/leda con quien comparto gran parte de este trabajo y de 

los resu/tadoi; relacionadoi; con en el combate y prevención de incendioi; forestafei; y 

apoyo a las actividades de educación ambiental y ecoturismo en la reserva. 

Agradezco a los i;iguientes compañeras y compañeroi; que me brindaron su vafioi;a 

colaboración: Ana Lidia Galván Campos, Gabriela Zavala García, María Magdaler.a Ruiz 

Mejía, Car/oi; Á!varez y José Madrigal, Margarita Vázquez Sánchez, Ana María .e/ores 



/barra, Ma. Ror;ario Aldaco y María Pepita Lorente Adame, quiener; dieron lo mejor de r;i 

mir;mor; a er;te programa, ya r;ea contratador; por la Univerr;idad de Guadalajara o por 

la Dirección de la Rer;erva de la Bior;fera Sierra de Manantlán, muy a per;ar de 

limitacioner; financierar; y r;eguramente a mir; limitacioner; operativar;. 

Mi er;timada Gabriela un agradecimiento por tu fraternal compañerir;mo durante far; 

actividader; de educación ambiental en la Rer;erva y r;ur; alrededorer;, afortunadamente 

para nor;otror; nuer;tro trabajo Be reconoce por la gente de /ar; comunidader; y er;o nor; 

alimenta el er;pfritu, aunque a vecer; r;e nor; olvida har;ta comer. Gaby mil graciar; por 

haber ayudado har;ta con tu propio salario en varior; momento¡; a sacar /or; 

compromir;os institucionaler;, que adquirimor; con nuer;tror; proyectos, er;peremos que 

pronto cambie esto. Yo me siento muy orgulloso de ti, por tu profesionalir;mo y 

compromir;o en tu quehacer como educadora ambiental y por tu valiosa ayuda y 

aportaciones a este trabajo de tesir; . 

A mi er;timado amigo y maestro Pror;pero, con quien he compartido der;de hace már; de 

12 añor; un trabajo mir;ionero, a través de la educación ambiental, mil gracias maer;tro 

por r;u ayuda en la r;iembra de buenas r;emil/ar;, graciar; por su ayuda incondicional, por 

r;u buena vibra en nuestror; escenarior; de acción. Mil gracias por ayudarme en la 

revir;iÓn de er;te trabajo, que también reconstruye parte de nuer;trar; experienciar; 

educativa@. De igual manera a los nuevor; integranter; del Programa de Educación 

Ambienta/, que durante el último año, han dejado muy en alto el trabajo de Educación 

Ambiental a través de las múltipfer; actividades del programa, mil graciar; por dar lo 

mejor de ustedes y por r;u compañerir;mo, a mis eBtimadas "Coitar;" Azucena Ramfrez 

Pintor, G/adis Lizbeth Juárez Dfaz y Gabrie/a Ambriz, a mis er;tímados "martincil/or; 

pescadorer;" Miguel Navarro Meza y Humberto Bustos Santana y Rogelio Contreras, 

er;te er; un producto compartido. 



Al equipo de Admini5tración por tanto5 apoyos de su parte en los proyecto5 

financiados interna y externamente, mantenimiento de los dos vehículos del programa, 

gracias por hacer su trabajo con re5ponsabilidad y tan humano, mi reconocimiento a 

mi5 estimada5 (os): Minerva Avendaño López, María Guadalupe Covarrubias de Dio5, 

Victoria Herrera Osorio, Lucia Ramírez, /5mael Hernández. En la oficina de Dirección 

muchas gracia5 a Herminia Espinosa Salazar y a Leticia Espinoza Manzo por su 

eficiencia en /05 apoyos de comunicación con fas organismos financiadores y apoyo 

5ecretarial. A5Í mismo a la colaboración de Silvia Dalli y Ana Luisa Santiago quiene5 

nos apoyaron siempre desde Guadalajara en todo nue5tro trabajo. 

A nue5tra actuales autoridades del CUCSUR al : Dr. Juan Jo5é Palacios Lara, Rector 

del Centro; Mtro. Javier Renteria Vargas, Secretario Académico; M.C. Alfredo 

Ca5tañeda Palomera, Jefe de la División de De5arrollo Regional; y a M.C. Luis Eugenio 

Rivera Cervante5, Jefe del Departamento de Ecología y Recurso5 Naturales-IMECBIO 

por su colaboración y apoyo al desarrollo del Programa de Educación Ambiental, como 

de los de nuevos proyectos que seguramente repercutirán positivamente en nue5tra 

universidad y el país, 5inceramente gracias por 5U apoyo e interés en este programa. 

Mi estimado Lui5 Eugenio un especial agradecimiento por tu apoyo en todo momento a 

e5te Programa de Educación Ambienta/, por poner tus mejores esfuerzos y 

compren5iÓn para dar atención a la dinámica de nuestro quehacer que finalmente e5 

para darle mayor proyección a nuestro Centro Universitario. Mi e5timado e5te e5 un 

producto que también es el resultado en buena parte de tu buena ge5tión, aunque a 

veces nademos contra viento y marea entre las dinámica5 que salen de nuestras 

manos. Lo bueno que aquí esta un resultado, digno del DERN-IMECBIO, pue5 en nuestra 



in6titución traemo6 el compromi6o de univer5itaríoi; no la cami5eta, ni el fi5tol, 5íno el 

mi5mo cuero. Muchai; Graciai;. 

A mi e6timado compadre Sergio Graf Montero, mil gracia¡; por tu 5entido de 

humanidad, por brindarme una franca amii;tad y por todo el apoyo y confianza que 

como Director de la Re5erva de la Bio5fera Sierra de Manantlán depo5ita6te en un 

i;ervidor, 6iempre ha6 jugado un papel importantÍ6imo en el procei;o hi6tórico de e5te 

Programa de Educación Ambienta/, promoviendo el apoyo para hacer mejor nue5tro 

trabajo, a travéi; de la cooperación del peri;onal que ha ei;tado a tu cargo, a quien le6 

guardo mucha e5tima y gratitud: Martín Gómez, Tania Román Guzmán, Gilberto 

Chavarin Mora/ei;, Arturo Pizano, Juan Joi;é Llamai;, María del Carmen Murguía 

Bautii;ta, Judith Herrera y Oi;car Sánchez Jiménez. Una dii;culpa por la omii;ión que he 

hecho ya que honei;tamente i;e que i;e me e5caparon de mi mente variai; peroonai;, no 

me queda mái; que agradecer/e¡; a todo¡; ui;tedei; que laboraron y laboran en la 

Dirección de la Rei;erva de la Bioi;fera Sierra de Manantlán. 

A Tom Yuill y Bob Ray de la Univeri;idad de Wii;coni;in por i;u apoyo en 1987 durante mi 

vii;ta en Wii;coni;ln y por el apoyo para /oi; tallerei; donde i;e definieron varioi; de /oi; 

cuei;tionarioi; que i;e aplicaron dentro y fuera de la Re5erva para conocer lai; 

percepcionei; de /oi; habitante¡; de la re5erva. 

A /oi; 28 integrantei; que conforman el Com;;ejo Técnico Ai;ei;or de la Rei;erva de la 

Bioi;fera Sierra de Manantlán, muchíi;imai; graciai; por compartirme i;ui; conocimiento¡; 

y preocupacionei; i;obre el ei;tado que guarda ei;ta área protegida, por i;u interéi; 

permanente y trabajo en la evaluación de nuei;tro trabajo y en la definición de lai; 

accione¡; conjunta¡; del Programa de Educación Ambiental en beneficio de los 

habitante¡; de la rei;erva y i;ui; recuri;oi; natura/ei;. 



A míe; maee;tro:; y amigo:; de la maee;trfa en Educación Ambiental, por compartir no 

e;Ó/o :;u:; en:;eñanza:; y experiencia:;, por atenderno:; con humanidad, por hacer de la 

educación ambienta/ un procee;o conciente y activo, ee;timado:; maee;tro:; ee;te trabajo 

e5 re5ultado de mi formación en la mae5trfa. f.5timada Ofelia Pérez Peña, mil gracia5 

por haber aceptado 5er mi directora de te5i5, tu deja5te una :;emilla en manantlán, e5a 

5emilla dio como re5ultado un árbol y e5e árbol e5ta generando fruto5 y nueva5 

5emilla5. Ofelia mil gracia:; por tu5 valio5a5 recomendacione5 y comentario5 durante 

/a5 fa5e5 de de5arro//o de e5te trabajo, por todo el tiempo que le dedica:;te. 

A mi hermano del alma Víctor Bedoy VeláBquez por :;u ami5tad y ayuda como 

compañero en Manantlán, como compañero en la maeBtrfa y por 6U5 en5eñanza5 como 

educador ambienta/ a Nena, Gloria, Jorge, Hermila y Blanca. 

A /a5 Biguiente5 fundacione5 internacionale5 por todo:; /05 apoyo:; otorgado5 al 

Programa de Educación Ambienta/ en diferente5 momento:;: Univer5idad de 

Guadalajara, World Wildlife Found, Denver Audubon Society, Ma55achu5ett5 Bird 

Ob:;ervatory, Dirección de la Re5erva de la Bio5fera Sierra de Manantlán SE.MARNA T· 

CONANP, Progama ACUDE. de la Univer5idad de Guadalajara, National Ff5h and Wildlife 

Foundation, RARE. Center for Tropical Con5ervation, The Pro5pect Hil/, The Way Tru5t, 

Patagonia, Shared E.arth, AID·Fondo Mexicano para la Con5ervación de la Naturaleza. 

A /a5 :;iguiente5 empre5a5 e in5titucione5 loca/e5 por 5U5 apoyo5 a la5 campaña:; de 

Educación Ambiental: Bebida5 Tecomate:; del Valle, Caja Popular Santa María de 

Guadalupe de El Grullo, ZUCARME.X·lngenio Melchor Ocampo, Sociedad Cooperativa 

Rural de El Grullo. 

"Pen5ar y Trabajar para Mejorar" 



DEDICATORIA: 

Dedico eete trabajo a /ae famílías; 

en especial a quienes conforman la mía. 

A tí amada esposa Hermínía y a nuestros 

tree retoños: Daniel, Cristina y Salvador. 

Aunque he pasado mucho tiempo lejos 

de uetedee, creo que ha valido la pena, porque 

ahora nuestra famílía es parte de una noble 

acción misionera que le eeta dando sentido 

no eólo a nuestra vida, como ee el contribuir en 

la formación de conciencia sobre el cuidado de 

nuestro ambiente y promover acciones 

individuales y colectivas que procuren mejorar 

la calidad de vida de todos loe habitantes, 

mejorando las condiciones eocíalee y ambientales 

de nuestra región. 

Hemos aprendido que no eólo la naturaleza ha eido 

el escenario de nuestro aprendizaje, sino nueetro 

propio hogar ee ha convertido en un espacio didáctico 

para la enseñanza de temas ambienta lee, formando 

no eólo a nuestros hijos eíno a otras pereonae, 

creando el interée de dejar una herencia viva, limpia 

y digna, nuestra tierra. 



Esposa Dios siempre te bendiga por tu ayuda 

y comprensión, por apoyarme siempre en esta 

noble labor educativa que más que enseñar, me 

permite aprender como hacer mejor mí trabajo 

haciendo acciones locales y regionales, con una 

fuerte visión futura de impactar globalmente. 

Esposa Dios siempre te bendiga por ser tan 

trabajadora, tan responsable y tan excelente 

esposa, madre y estudiante. 

ru esposo 

Salvador 
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INTRODUCCIÓN 

Mis mejores paradigmas: los refranes 

A lo largo de mi vida he estado expuesto al aprendizaje de nuevos paradigmas, 

aunque muchos de estos son refranes, son en realidad "evangelios chiquitos" que yo me 

he apropiado para normar mi comportamiento, mis aprendizajes y mis enseñanzas. Los 

considero como paradigmas porque guardan una reflexión, una experiencia vivida, un 

mensaje y un aprendizaje. De hecho haré referencia algunos de ellos conforme comparta 

cada una de las etapas más significativas de mi vida y que tiene que ver con mi quehacer 

como educador ambiental. Siendo los más importantes los siguientes: 

> El aprendizaje de ayer, mejóralo hoy 

> Se sufre, pero se aprende 

> La mejor escuela, la naturaleza 

> Un ejemplo dice más que mil palabras 

> El que busca, encuentra 

> La creatividad, la mejor herramienta 

> La Educación Ambiental, un ciclo permanente de reflexión-acción-reflexión. 

Tejiendo un mejor presente y futuro con aprendizajes del pasado (El aprendizaje de 

ayer mejóralo hoy) 

Describir los aprendizajes y valores más importantes que desde hace más de tres 

décadas han incidido en mi vida. Es una manera de compartir mi carácter, mis prácticas y 

formas de desarrollarme en mi quehacer como educador ambiental, pero sobre todo es 

una manera de aprender a sistematizar una experiencia y evaluar los resultados, siendo el 

objeto de estudio del presente trabajo. Abordar las primeras vivencias de aprendizaje 

significativas y los escenarios de mi desarrollo personal, es remontarme a mi infancia; es 

volver a vivir gratos recuerdos y gozar del Gariño y estímulos de mis familiares, al ser el 



primer hijo, nieto y sobrino; es volver ha disfrutar del trabajo que desde la edad de cinco 

años se me encomendaba. Me han platicado que antes de caminar, mis abuelos me 

paseaban en sus caballos y que lloraba cuando me bajaban. por lo que no es ninguna 

sorpresa que a los cinco años, me gustara tanto montar a caballo y gozara el ayudar en 

algunas labores del campo. 

Aunque las mañanas eran frías, me levantaba temprano para ayudar a una de mis 

tías en la ordeña. Pialar las vacas, traer uno a uno sus becerros de otro corral y permitirles 

una corta amamantada para facilitar la ordeña de la vaca, era parte de mi trabajo. Luego 

mi tía sentada en una pequeña silla de armazón de madera y entretejida con tule, se 

colocaba entre sus piernas un balde y en cada apretón de ubres sacaba chisguetes de 

leche golpeando el fondo metálico del balde en armoniosa sincronía hasta que ese sonido 

iba perdiéndose entre creciente espuma blanca. 

Lo que más disfrutaba era montar un caballito prieto y cantar mientras arreaba sin 

prisa las vacas y los becerros hasta el potrero. El gusto por la cantada lo tengo muy 

arraigado, siendo una herencia de mi familia paterna. Mi abuelo de joven fue parte de uno 

los primeros mariachis de mi tierra y según me platican los que lo conocieron no sólo 

cantaba muy bien, sino que también tenía un don especial con la guitarra. Lo que nunca 

imaginé que el canto fuera a resultar tan importante en mi trabajo como educador 

ambiental y menos que fuera a incursionar en la composición de canciones con temas 

para la conservación de la naturaleza. 

Dada mi corta edad, muchas veces al llegar al potrero tuve que acomodar al caballo 

repegado a la cerca de piedras para poder bajarme o para subirme. Pero lo que me 

costaba mucho trabajo, era deslizar las cuatro trancas que eran sostenidas en cada par de 

orificios que tenían los gruesos postes verticales, esa dificultad la fui venciendo con maña 

y conforme yo iba creciendo, pues mi trabajo no era sólo llevar y traer las vacas al potrero 

todos los días, sino también ayudar a barrer los corrales, a sacar agua del pozo con un 

balde para llenar las pilas de agua para darles de beber a las bestias y las vacas. ¿Por 
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qué describir todo esto? Honestamente, porque al hacerlo lo estoy disfrutando, y porque 

después de hacer ese trabajo, disfrutaba el almuerzo, la comida o la cena, los frijoles con 

nata y las tortillas hechas a mano, me sabían a gloria. Por otra parte me estoy dando 

cuenta de cuantas cosas dejé de hacer y cuantas cosas aprendí, sin pensar que muchos 

años más tarde como profesional me iban a servir. El potrero, a pesar de que tengo 30 

años que no lo he vuelto a visitar, cuantas cosas vi y cuantas enseñanzas adquirí. Lo 

habían cercado con miles y miles de piedras con una altura de metro y medio, me llamaba 

la atención, ver lagartijos diversos asoleándose en las rocas y unas aves pequeñas 

llamadas saltaparedes, lo recuerdo bien pues en otros potreros circulados con postes y 

alambre de púas tan sólo observaba algunos pelos de las crines o colas de caballos y 

vacas retenidos en la retorcedura de las púas. Ahora le puedo dar un valor no sólo 

atractivo a los cercados de piedra, pues en la región de Jalisco donde actualmente trabajo 

todos los cercados son de alambre de púas. En términos de conservación de la naturaleza 

considero que son ecológicamente más apropiadas, pues duran más que los postes, que 

se tienen que cambiar en cierto tiempo y se requiere derribar más árboles. Además al usar 

sólo la fuerza humana se fue construyendo el cercado de un terreno donde abundaban las 

rocas, abriendo con ello un espacio para el crecimiento de pastos, arbustos y árboles, al 

construir los cercados también se crearon condiciones de refugio y anidación de diversos 

animales. 

Se sufre, pero se aprende 

Una cosa que en el potrero me llamaba la aiención, era ver decenas de montículos 

de piedras del tamaño de un puño, elevándose como "volcancitos" de 30 a 40 centímetros 

de altura, me preguntaba quién los habría hecho y para qué. La respuesta la supe poco 

después, cuando por agarrar piedras de esos montículos por poco me cuesta la vida. Ese 

día nunca se me olvidará, tenía siete años cuando al ir a traer mis vacas, me encontré a 

un amigo de apodo "El Huesito", subiéndolo como en otras ocasiones en las enancas de 

mi caballo, dado que el potrero de su papá y el de mi abuelo estaban cercanos. "El 

Huesito" aunque mayor que yo, ese día me pidió ayuda., oara ir por sus vacas. rápido las 

3 



dejamos sobre el camino real, y le dimos fuerte al caballo, rumbo al potrero de mi abuelo, 

nos apresuramos a reunir las vacas y los becerros, pero me faltaba una vaca dañera con 

su becerro, ya se había metido el sol y estaba muy desesperado, cuando de pronto 

encontré el becerro y luego la vaca entre garruños y huizaches cerca de una barranca. No 

hallábamos como sacarlos y la única solución, fue apearme del caballo para sacarlos. Me 

agaché en los montoncitos para agarrar piedras y empecé a apedrear a la vaca, 

sacándola con su becerro, volví agarrar más piedras para arrearlos, cuando sentí un fuerte 

pinchazo en un dedo, me había picado uno de los alacranes güeros, de los más 

venenosos de allá. "El Huesito" que montaba mi caballo arreando las otras vacas, se dió 

cuenta de ello y rápido desmontó y cortó uno de los tientos (correas de cuero de la silla) y 

me amarró el dedo ayudándome a subir al caballo. Antes de llegar a mi casa iba babeando 

sin poder evitarlo y al bajarme del caballo las piernas no me podían sostener, después 

desperté en el consultorio de un doctor y las bebidas más dulces estaban sumamente 

amargas. 

En relación a los montículos, después supe que mi abuelo mandó a mis tíos para 

que juntarán las piedras, la idea de mi abuelo era aumentar el área de pastoreo del 

ganado, pues resulta lógico que sobre tantas rocas regadas no crecía el pasto. Esos 

montoncitos funcionaban como un microhábitat donde frecuentemente veía lagartijos 

asoleándose, o a lagartijas corredoras perseguidas por los correcaminos hasta esos 

montículos y obviamente era el lugar ideal para los alacranes. 

La mejor escuela, la naturaleza 

Muchas mañanas y tardes en ese potrero pude ver la composición la vida silvestre 

del campo zacatecano, algunas veces uno podía encontrarse a campo abierto o entre los 

garruños, nopales y huizaches con zorras, coyotes, armadillos, conejos, liebres, lagartijas 

corredoras, lagartijos, camaleones, serpientes de cascabel y un sin número de especies 

de aves: zenzontles, palomas, saltaparedes, gorriones, correcaminos y otros más que no 

sabía cómo se les llamaban. 
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Las tardes de lluvia siguen siendo mis preferidas, todo el campo se pone verde y 

veo nuevas formas de vida, recuerdo como el paisaje frecuentemente se embellecía aun 

más con los colores del arco iris, teniendo de fondo grandes mesetas por el Oriente y la 

Sierra de Nochistlán por el Poniente. Gran parte de mi tiempo en el potrero me la pasaba 

observando y buscando en donde hacían su nido los pájaros, observaba las formas 

caprichosas de las telarañas con el rocío de la mañana, observaba los pequeños 

estanques de agua y cómo sapos y ranas saltaban al agua conforme me acercaba, luego 

me maravillaba de ver a los ajolotes y a unos insectos negros acorazados nadando 

velozmente sobre la superficie de las charcas. 

En varias ocasiones llegue a bañarme en el camino, precisamente donde se 

extiende por unos kilómetros una lámina rocosa con pequeñas depresiones, los jarales los 

usaba como estropajo y jabón, el olor fresco y limpio de los jarales me agradaba, al tiempo 

que sacaba una buena vara para apresurar el caballo si era necesario. Hoy me doy cuenta 

que esas fueron mis primeras lecciones de biología y ecología, tenía mucho interés de 

conocer los nombres de animales y plantas, pero no tenía como hacerlo. 

Hoy me doy cuenta, de que no he encontrado a lo largo de mi vida maestra tan 

paciente como la naturaleza. Ahí está siempre esperando ser escuchada, con todo el 

tiempo del mundo para compartirnos sus enseñanzas, pero pocos son los que quieren 

escucharla. Otros prefieren ver imágenes y escucharla en una "caja electrónica" o 

adquirirla en un video, pero estos son sólo migajas de lo que realmente es. No nos damos 

a la tarea de descubrirla por nosotros mismos, para entender sus procesos naturales, "la 

caja" no nos comparte el olor de las flores, la frescura del riachuelo, ni el sabor de las 

tunas de las zonas áridas, ni las zarzamoras de las montañas templadas, ni la leve 

espinada al tratar de cortarlas. Esa caja no comparte la aventura del encuentro casual y 

emocionante con un animal silvestre; el susto o la sorpresa mutua, que nos hace por un 

instante parar en seco frente a una víbora, o ver como un coyote al sentirse descubierto, 

huye hasta sentirse a salvo en la espesura de los matorrales. 
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El ejemplo dice más que mil palabras, gracias maestros 

Al cursar la secundaria encontré en definitiva lo que yo quería ser en esta vida, y 

esto fue gracias a la influencia de mi profesor de biología. Sus clases eran excelentes en 

todo sentido, utilizaba muy bien los recursos didácticos, hacia un uso adecuado del 

pizarrón, tenía bonita letra, dibujaba muy bien, las explicaciones eran claras y usaba muy 

bien el proyector de diapositivas, recuerdo una en particular, cuando mi maestro nos 

mostró diapositivas del mar y una de él dentro del mar sujetando una tortuga marina. Esa 

charla y las diapositivas me marcó el camino de lo que yo quería estudiar, quise ser 

biólogo, aprender a bucear y trabajar en el mar. Tuve muy buenos maestros en la 

secundaria, pero mi maestro de biología para mi era algo fuera de lo común, muy 

dedicado a la escuela y sus alumnos, de hecho llegamos a ir a su casa en donde nos 

atendía y asesoraba con nuestros trabajos, su carácter era fuerte y respetuoso, nos 

infundía siempre responsabilidad en el estudio, aunque también era amigable. Otro 

atributo de mi maestro era que nos daba clases de danza folclórica y nos hacia que le 

echáramos mucho entusiasmo y corazón a nuestras presentaciones. 

Un cambio de escenario y desarrollo familiar se dio en mi vida, tiempos difíciles 

cambio de residencia del pueblo a la ciudad, en busca de nuevas oportunidades de 

trabajo y crecimiento profesional. Tres años de preparatoria entre el duro trabajo y poco 

rendimiento en el estudio. Luego el sueño de mi vida, el poder cursar una licenciatura en 

biología y aprender a bucear un reto pero con duras condiciones, la obligación de trabajar 

para comer y para seguir estudiando. Mientras estudiaba logré otros de mis sueños, 

aprender a bucear, conocer el mar y trabajar en los primeros programas de conservación 

de las tortugas marinas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Jalisco y luego 

desarrollados por la Universidad de Guadalajara. 

En 1985 antes de salir de la carrera, presté mi Servicio Social en la región 

circundante de la Sierra de Manantlán, esto me dio la oportunidad de crecer mucho 

6 



profesionalmente, al aprender y apoyar en los primeros estudios sobre la calidad de aguas 

y la biodiversidad de los ríos y arroyos que bajan de la sierra. Otro momento importante 

fue participar en el primer taller de planificación para la creación de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán. Luego al salir de la escuela tuve la oportunidad de trabajar 

por unos meses en el Área de Fauna Silvestre del recién creado Laboratorio Natural Las 

Joyas de la Sierra de Manantlán, para luego dentro de la misma institución asignarme 

como asistente del Jefe de Campo en la Estación Científica Las Joyas, donde estuve 

trabajando por tres años, convencido de que esos años fueron los que me hacen amar 

más a la naturaleza y seguir confirmando que mi mejor escuela ha sido ella y que "se 

sufre pero se aprende", estando lejos de la familia, pero cuando uno ama su trabajo y este 

es en beneficio de su familia y de la sociedad en general, no importa el sacrificio. 

El que busca, encuentra 

Mi interés por conocer todo lo que se encuentra y pasa a mi alrededor nace desde 

muy temprana edad, considero que el "ser" y el "quehacer" está determinado por una serie 

de hechos y prácticas que el mismo individuo ha vivido y aprendido en diversos contextos 

y escenarios. El buscar en mi memoria los hechos y prácticas me permitirá seguramente 

entender varias cosas y poner con más claridad mis lecciones de vida aprendidas. 

Pienso que mi pasión y amor al trabajo como educador ambiental, no sólo se debe 

al esfuerzo personal, sino a las enseñanzas y ejemplos de otras personas, en las cuales 

me inspiré para encontrar mis metas y objetivos de vida (misión en la vida). El cursar la 

maestría en Educación Ambiental, me brindó las herramientas metodológicas para 

aprender a construir mis propios conocimientos en base a las experiencias vividas, 

racionalizando las actitudes y valores que han sido paradigmáticos en mi historia personal 

y que han influido en mi quehacer como educador ambiental. 

Cada individuo tiene una historia diferente de vida, su propia visión de la realidad, y 

en cuanto a sus metas y objetivos de vida no podrá establecerlas y cumplirlas, si le falta la 
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capacidad de reflexión y la iniciativa para poder ejecutar acciones. En mi caso, desde 

muy temprana edad pude descifrar mi objetivo de vida, gracias a mis padres, abuelos, 

tics, tías y algunos de mis maestros que en las diferentes etapas de mi formación con su 

actitud y ejemplo me enseñaron el sentido del orden, la importancia del esfuerzo personal, 

la cooperación, el trabajo en grupo y el respeto a las opiniones de los demás. Así mismo 

de ellos fuí destinatario de diversos valores, que pude apropiarme y aplicar a lo largo de 

mi vida, como la generosidad, la perseverancia, el compromiso social, el sentido de 

responsabilidad, el respeto de los derechos de las otras personas y el sentido estético, 

entre muchos otros. 

La creatividad, la mejor herramienta 

Desde que tengo uso de razón y a lo largo de mi vida, la creatividad ha sido mi 

mejor herramienta. Con ayuda de la creatividad podemos lograr objetivos, alcanzar metas 

y sobre todo desplegar nuestro potencial humano. La creatividad tiene principio con el 

nacimiento de la razón en el individuo, no tiene fronteras, es inagotable, está en todos los 

seres humanos y es constructiva y creadora, quienes hacen un buen uso de ella, podemos 

sentirnos afortunados de tener la mejor herramienta para solucionar problemas sencillos y 

complejos. 

La creatividad es indispensable en la educación ambiental, pues por simple que 

parezca, es dinámica, puede ser teórica o práctica o pueden complementarse. Cuando se 

conjugan se tiene un binomio excelente, que en ocasiones nos brinda aprendizaje, 

felicidad, organización, talento, retos, compromisos, amistades, reconocimientos, etc. 

La creatividad puede compartirse con otras personas, esto puede ayudarlas a 

descubrir y utilizar su propia creatividad. Muchos individuos tienen su creatividad en 

hibernación, cuando es para desplegarla en cada instante de nuestra vida. La creatividad 

también es pensar y reflexionar, se puede convertir en una cascada de ideas en fracción 
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de segundos, la cantidad de opciones para la solución de un problema se puede presentar 

de manera ágil. 

Educación ambiental, una lección cíclica de reflexión-acción-reflexión. 

En la refiexión de mis acciones pasadas, trato de fincar un mejor presente y futuro. 

No es fácil refiexionar, para ello se requiere parar el tiempo; el tiempo suficiente para 

poder ver hacia atrás. Lo que en ese momento de reflexión histórica se vislumbra, puede 

ser la clave de nuevas posibilidades de un presente y futuro de éxitos. Mi reflexión es 

verme al interior, entender mis ideas, explicar mi proceder, mi conducta; es analizar mi 

quehacer con e; fin de enfrentarme lo más posible a la realidad y enfrentar nuevos retos 

para fincar un mejor mañana. 

Reflexionar es pensar sin prisa, es observar con detenimiento y juicio el entorno 

donde se vive e incide. Al reflexionar emergen mis errores, mis deseos, mis propósitos, mi 

lucha constante por tratar de mejorar. En mis momentos de reflexión, me he encontrado en 

ocasiones egoista, pero la mayor parte del tiempo mis actitudes demuestran lo contrario. 

La reflexión sin acción no tiene sentido para mi. La reflexión y la acción van 

adheridas a ia educación ambiental, como la sangre en las venas. Ambas requiere 

ejecutar el educador ambiental, en si mismo y cuando intenta incidir individual y 

colectivamente. 

Me reconozco un hombre sensible al dolor ajeno, me llega muy hondo la pobreza, 

la injusticia, la ignorancia, la corrupción, las guerras y todo aquello que el Hombre con 

poder o por ai::anzar este, y mantenerse es capaz de hacer. Así mismo, me duele la 

degradación dei medio ambiente, que se ocasiona por el mezq~ino interés de obtener más 

dinero de un mal uso y abuso de los recursos naturales, "aplicando la ley del azadón", (no 

más para acá y nada para allá), pero más me cala la indiferencia del gobierno y la 

sociedad ante esta situación, o la conocida tecnología de fin de tubo que permite que 
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industrias, ciudades y pueblos se deshagan de aguas residuales en los lechos de los ríos, 

la basura y el desperdicio que abunda por doquier. 

Desde niño fuí testigo y me agobió como ríos de aguas transparentes llenos de 

vida, donde podía abrir los ojos y ver las siluetas de los peces, se convirtieron en las 

cloacas de mi pueblo, perdiendo con ello bellos sitios de esparcimiento familiar. De 

joven vi cómo la carretera empedrada que iba del rancho donde nací al pueblo y que en 

buena parte del camino se extendía una galería de mezquites, que daban fruta y sombra 

fueron cortados para hacer una carretera pavimentada. 

En los últimos 15 años he tenido la oportunidad de actuar en grupos de trabajo y 

como líder en el desarrollo de un Programa de Educación Ambiental, tratando de cambiar 

la actitud de las personas que habitan en una Reserva de la Biosfera y su zona de 

influencia, promoviendo acciones individuales y colectivas para el cuidado, conservación y 

restauración del área protegida. Paralelamente aumentaba una creciente necesidad e 

interés de fortalecer mis capacidades como educador ambiental. Afortunadamente 

encontré en la misma Universidad de Guadalajara la oportunidad de estudiar una Maestría 

en Educación Ambiental, misma que me permitió definir un trabajo de investigación que 

respondiera a mis cuestionamientos, entre los cuales planteo conocer ¿Cuál ha sido el 

impacto del Programa de Educación Ambiental en los destinatarios?, analizar cómo el 

programa ha respondido a las necesidades de conservación y revaloración de la Reserva 

de la Biosfera Sierra de Manantlán? Tomando como ejes de trabajo la sistematización y 

evaluación de una experiencia de 15 años de Educación Ambiental. 

Según Martinic, 1984, "el concepto de sistematización alude a un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 

proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió 

el trabajo realizado. Como la experiencia involucra a diversos actores. la sistematización 

intenta también el sentido o el significado que el proceso ha tenido para los actores 

participantes en ella". 
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Según Jara 1997, "Tanto Ja sistematización como la evaiuación suponen realizar un ejercicio 

de abstracción a partir de la práctica; pero mientras la sistematización se centra en las 

dinámicas de Jos procesos, la evaluación pone más énfasis en los resultados. Desde su aporte 

particular. ambos ejercicios se convierten en factores integrantes de nuestra propia formación. 

La sistematización como la evaluación deben de llegar a conclusiones prácticas y ambas 

deben retroatimentarse mutuamente con fin de confluir en su propósito común: mejorar 

nuestros trabajos'. 

En base a lo anterior indudablemente que el trabajo será arduo, pues representa utilizar 

diferentes criterios de análisis y medición, en un contexto de acciones y planteamientos 

que han incidido en un tiempo y espacios determinados. Entre los criterios más 

importantes utilizados se encuentra la reflexión de nuestro quehacer como educadores 

ambientales, en función de los objetivos y metas preestablecidas. La tarea de describir los 

contextos y reflexionar sobre las acciones que nos han permitido actuar con mayor 

eficiencia y eficacia en nuestro trabajo es muy complejo, más cuando se trata de ir 

sistematizando los diversos mecanismos de organización y participación de la sociedad, 

comprendidos en los proyectos que conforman el Programa de Educación Ambiental . 
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CAPITULO 1 

1.1 Justificación y planteamiento del problema 
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1.1 Justificación y planteamiento del problema 

Se han escrito numerosos trabajos más o menos teóricos sobre el papel de la 

Educación Ambiental en la conservación, y varios manuales sobre técnicas educativas, de 

comunicación y de interpretación ambiental. Sin embargo, está de manifiesto la ausencia 

de evaluaciones sistemáticas de las experiencias de educación ambiental y sus resultados 

dentro de programas de conservación. donde se pongan a prueba los planes y los 

métodos frente a los resultados, y que permitan análisis criticas que retroalimenten tanto 

la práctica como ei desarrollo teórico conceptual y metodológico de la educación orientada 

a la conservación (Jacobson, 1995). 

Con respecto a Programas de Educación Ambiental en las reservas de la biosfera 

mexicanas casi no existe información disponible, mucho menos referencias sobre 

mecanismos de evaluación de dichos programas. El no contar con datos sólidos, ha 

conllevado al desconocimiento sobre las consecuencias reales de los Programas de 

Educación Ambiental. En la situación descrita se encontraba el Programa de Educación 

Ambiental desarrollado en la RBSM. Por lo que este proyecto de investigación pretende 

sistematizar y evaluar el Programa de Educación Ambiental desarrollado de 1987 al 2002 

en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y su Zona de Influencia, con el fin de 

conocer el impacto real que ha alcanzado el programa a lo largo de quince años. Hasta 

ahora son pocos los Programas de Educación Ambiental que se han implementado bajo 

estas premisas en nuestro país en el marco de áreas protegidas. En este sentido 

consideramos que este proyecto de investigación es un instrumento pionero en las 

reservas de biosferas mexicanas, en cuanto a su aplicación como modelo que permite la 

conceptualización de la sistematización y la evaluación formal e informal de un Programa 

de Educación Ambiental. 
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1.2 Objetivos del trabajo de investigación 
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1.2 Objetivos del trabajo de investigación 

Para el abordaje de este estudio nos hemos propuesto el siguiente objetivo general: 

Aplicar un modelo de sistematización y evaluación que permita conocer el impacto que han 

tenido diversas actividades del Programa de Educación Ambiental en diferentes 

destinatarios de la Reserva de la Biosfera y su zona de influencia en función de beneficios 

sociales y ambientales. Mismo que tendrá como objetivos particulares: 

a) Sistematizar la evolución del Programa de Educación Ambiental en función de las 

acciones y metas prioritarias de la Estrategia de Conservación para la RBSM 1990-

2000. 

b) Sistematizar y evaluar el impacto del Programa de Educación Ambiental en relación a 

la difusión de los valores naturales y culturales de la RBSM; la capacitación de 

maestros en educación ambiental; prevención y combate de incendios forestales en la 

RBSM; saneamiento del Río Ayuqui/a; y Separación de Desechos Sólidos en El 

Grullo, Jalisco. 
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1.3 Hipótesis 

El Programa de Educación Ambiental a través del desarrollo de diferentes acciones, 

proyectos y campañas ha logrado cambiar la actitud de los habitantes de las comunidades 

rurales sobre la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, esto ha sido posible gracias 

a que se ha tomado en cuenta las percepciones y necesidades de los habitantes quienes 

han sido capaces de identificar los problemas prioritarios y las necesidades de 

conservación. Esto no ha sido una tarea fácil, se ha requerido de la construcción de 

procesos y mecanismos de participación cuyo objetivo no sólo es para revalidar el decreto 

de la Reserva, sino llegar a un sentimiento de apropiación de la reserva y orgullo de vivir y 

ser parte de la misma. El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera no sólo es un 

documento rector de las necesidades de conservación, desarrollo social, investigación 

científica y educación que promueve la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán y El Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario 

de la Costa Sur, es también el esfuerzo que refleja la opinión de las comunidades que en 

consenso demandan acciones de conservación y protección de los recursos naturales, 

alternativas de desarrollo social y también las necesidades de conocer y valorar el 

patrimonio natural y cultural del área protegida tanto en el ámbito educativo como en el 

interés popular de los habitantes de la reserva. 
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1.1 Marco teórico de la sistematización y evaluación 

Una de las dificultades que se presentan frecuentemente es precisar en qué 

consiste específicamente la sistematización, es la indefinición de fronteras y zonas 

comunes entre ésta y la evaluación. Son como hermanas de la misma familia, ambas 

contribuyen a un mismo propósito general de conocer la realidad para transformarla. (Jara 

1997) 

De Jara 1997, he retomado algunos aspectos que comparten y que distingue la 

sistematización de la evaluación, aclarando que no se ha incluido todos los puntos que él 

trata y que además se ha hecno una modificación en el orden de los conceptos que él 

maneja, que considero necesarios e importantes para sustentar mi trabajo y que tienen 

que ver con los siguientes aportes: 

• Si no sistematizamos ni evaluamos, estamos dejando de lado la más importante fuente de 

aprendizaje y de formación de nosotros mismos: nuestras experiencias. En ese sentido, no 

creemos que necesariamente haya primero que sistematizar y luego evaluar o al revés. Lo 

importante es que hagamos las dos cosas: que sistematicemos y que evaluemos, y que 

relacionemos permanentemente los resultados de ambos procesos. 

• Ambas representan un primer nivel de elaboración conceptual, y también tiene por 

objeto de conocimiento de la práctica directa de los sujetos que la realizan, su práctica 

inmediata. La sistematización tiene el propósito de realizar una interpretación de la lógica 

del proceso vivido, mientras que la evaluación se enfoca a medir los resultados obtenidos 

por las experiencias, confrontándolos con el diagnóstico inicial y los objetivos y metas que 

se habían propuesto. Esta medición no es solamente cuantitativa, sino que debe aspirar a 

ubicar los cambios cualitativos que produjo la experiencia. 
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Sistematización 

Toda sistematización tiene dos componentes básicos a los cuales podemos asignar 

determinada utilidad. El proceso de sistematización y el producto (o productos) de la 

sistematización ( Jara, 1997). 

La sistematización posibilita comprender cómo se desarrolló la experiencia, por qué 

se dio de esa manera y no de otra; da cuenta de cuáles fueron los cambios que se 

produjeron, cómo se produjeron y por qué se produjeron. La sistematización es un 

esfuerzo reflexivo que permite entender la relación entre las distintas etapas de un 

proceso. " La ubicación de las etapas por las que una organización o institución ha 

pasado, cobra sentido en la medida en que se vayan estableciendo las relaciones y las 

adecuaciones de los proyectos en función del desarrollo de los procesos de 

transformación social. (Antillón, 1991 ). 

Jara 1997, señala que cuando hablamos de sistematización estamos hablando en 

principio de un ejercicio de referido a experiencias prácticas concretas, a procesos 

sociales dinámicos y complejos, en los que se interrelacionan. un conjunto de factores 

objetivos y subjetivos: 

• las condiciones del contexto en que se desenvuelven: 

• situaciones particulares a las que enfrentarse; 

• acciones intencionadas que buscan lograr determinados fines; 

• percepciones, interpretaciones e intenciones de los distintos sujetos que 

intervienen en ellos; 

• resultados esperados e inesperados que van surgiendo; 

• relaciones y reacciones entre las personas que participan. 
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Otros autores acentúan a la sistematización su carácter de proceso productor de 

conocimientos: 

• Entendemos la sistematización como un proceso permanente. acumulativo, de creación de 

conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en un a realidad social, como un 

primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido. la sistematización representa una 

articulación entre la teoría y la práctica (,,.) y sirve a objetivos de los dos campos. Por un lado, 

apunta a mejorar Ja práctica, la intervención, desde Jo que ella misma nos enseña(,,,); de otra 

parte( . .), aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente 

existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y 

transformar nuestra realidad." 

Fuente: Taller Permanente de Sistematización CEML-Perú: Y cómo los hace? Propuesta de método de 

sistematización. Lima. Junio de 1992. 

Evaluación 

Por evaluación en el campo de la educación y del proceso de enseñanza

aprendizaje, en términos generales, se le entiende como la acción de juzgar, de inferir 

juicios a partir de cierta información desprendida directa e indirectamente de la realidad 

evaluada, a partir de la cual se pueden tomar decisiones. (Carreña, 1996; Quesada, 

1997). 

Las actividades de evaluación deberán ser acordes con las que han realizado 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. De hecho, como norma general, la 

evaluación tenderá a ser más válida cuanto menos se diferencie de las propias 

actividades de aprendizaje, razón por la cual deben de diseñarse cuando se diseñen las 

actividades (María Novo, 1998). 

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa ponde:ar (colectiva e 

individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos de Ja actividad que conjunta 

a profesores y alumnos en cuanto al logro de los objetivos. La evaluación es un conjunto 

de operaciones que tienen por objeto la determinación y vabraci8'! de Jos logros 
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alcanzados de los alumnos o destinatarios con respecto a los objetivos planteados en el 

programa, queda implícitamente declarado que sin objetivos específicos no es posible 

evaluar, por falta de puntos de referencia para manejar el criterio de "logro". Por lo que 

nunca sabremos si estamos bien encaminados, si hemos avanzado, si nos hemos 

acercado o alejado o si ya llegamos a la meta, sin haber establecido previamente cuál es 

la meta (Carreño, 1996). 

La evaluación debe, por ello, considerarse como un hecho educativo, útil para 

todos quienes participan de la experiencia, y no como una tarea formal que hace un 

simple balance entre costos y beneficios ( Jara, 1997). La eficacia de la evaluación no 

reside tanto en la cuantificación de éxitos o fracasos, como en el diagnóstico del proceso, 

de forma que permita modificar y adaptar el programa . 

Desde la posición de un modelo constructivista basado en la investigación, se 

concibe la evaluación como un proceso evolutivo, que investiga el acto educativo. Este 

acto se concibe como hipótesis de trabajo y la evaluación revierte en él de manera 

constante y permanente para que posibilite y promueva el cambio, entendiendo el cambio 

como la transformación real mediante la modificación de concepciones, hábitos, actitudes, 

y modos de interpretar de los que participan en el acto educativo (A. Pérez, 1985). 

¿Qué evaluar? 

La evaluación debe abarcar a todos aquellos elementos que intervienen en el 

proceso educativo: aspectos actitudinales (educador-educando), aspectos metodológicos, 

recursos materiales y humanos, relaciones sociales. Es importante considerar en la 

evaluación, además de la adquisición de conocimientos, los logros conseguidos en 

cuanto a modificación o reforzamiento de actitudes, aspecto fundamental en cualquier 

programa de Educación Ambiental, y, a pesar de su dificultad técnica, detectar posibles 

cambios en los comportamientos ambientales de los individuos. 
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¿ Quiénes han de evaluar? 

La evaluación que se propone es una acción que implica a educadores, alumnos e 

instituciones que desean conocer la naturaleza real de sus acciones y sus repercusiones. 

¿ Cómo se ha de evaluar? 

Arambaru 2000, sostiene que los sistemas cuantitativos no sirven para evaluar la 

Educación Ambiental; en cambio las técnicas cualitativas dan mejor cuenta de qué 

aprender y, también de los valores latentes que influyen decisivamente en el mismo. La 

precisión de las observaciones, argumento esgrimido por las técnicas tradicionales, se 

consigue mejor con los modelos cualitativos, dado que éstos realizan acciones de 

investigación sistemática sobre los procesos y problemas complejos, difícilmente 

abarcables con datos, por muy fieles que pretendan ser. En relación a lo que sostiene este 

autor, diferimos en que los sistemas cuantitativos no sirven para evaluar la Educación 

Ambiental, dado que es posible echar mano de los sistemas cuantitativos cuando nos 

proponemos objetivos medibles en términos de proyectos de educación ambiental que 

tengan como fines aspectos de participación social con un enfoque en la producción 

agricola, pecuaria, forestal, pesquera o industrial, siempre y cuando estas estén 

sustentadas en prácticas más armónicas con el medio ambiente o con su conservación y 

restauración, entre otros posibles. Los sistemas cuantitativos acompañados de los 

sistemas cualitativos nos pueden ayudar a dar cuenta de los procesos que tienden a 

aumentar la participación individual y colectiva; el cambio de actitud en cuanto al número 

de participantes o destinatarios, en la adopción de prácticas nuevas de conservación de 

recursos naturales o indicadores de la disminución del grado de contaminación como 

resultado de acciones sociales. En ese sentido la evaluación debe establecer las bases 

para la confíanza de los resultados, por lo que debe precisar sus métodos, sus supuestos 

y su lenguaje, con el fín de que los resultados puedan entenderse, analizarse y 

contrastarse. La pluralidad y la flexibilidad de métodos y procedimientos no deben de 

impedir el rigor y la precisión de planteamientos y conceptos. 
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Técnicas de evaluación 

Los criterios utilizables en la elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos 

evaluativos, siempre con la advertencia de que todas las técnicas son, en este campo 

imperfectas, y que sólo a través de la aplicación conjunta de diferentes instrumentos 

podremos alcanzar una idea aproximada de la situación de quienes aprenden. 

Aconsejaríamos, pues, que de modo general, los educadores y educadoras tuviesen en 

cuenta los criterios que siguen a la hora de diseñar y aplicar los mecanismos de 

evaluación: 

Con la evaluación debe pretenderse: 

• Situar el nivel del grupo para adaptar el programa a sus características. 

• Mejorar el programa y valorar la consecución de sus objetivos. 

• Valorar la eficiencia de los métodos de trabajo, recursos y temporalización. 

• Detectar los aspectos positivos del programa para potenciarlos y los negativos para 

modificarlos. 

• Optimizar la labor de educadores y participantes en el programa de educación 

ambiental. 

• Sopesar la rentabilidad social y económica . 

Para cubrir esas actividades de evaluación, deben considerarse diferentes modelos y 

métodos e integrarlos dentro del programa. Otro factor a considerar es la implicación de 

todos los sujetos: Instituciones, e¡ecutores, destinatarios, etc., siendo conscientes de que 

nadie debe quedar fuera. No se debe contemplar el número de participantes como único 

parámetro para determinar el éxito o fracaso. Hay que analizar el grado de transformación 

social y/o ambiental que ha provocado. 
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Entendiendo la evaluación como un proceso continuo, se debe revisar: 

• Cómo se está desarrollando el programa 

• Los cambios inducidos en los individuos (conocimientos, actitudes, destrezas, 

análisis critico, etc.), 

• La labor del equipo de educadores: dinámica, coordinación, técnicas, control de 

situaciones, convivencia etc. 

• El programa educativo: fines, objetivos, actividades, metodología, planificación, etc. 

• Los equipamientos, los medios y los materiales que se están siendo utilizados. 

• Los efectos sobre el entorno socio-cultural. 

• El ambiente de aprendizaje: relaciones, clima social, amenidad, etc. 

• La coordinación y la interrelación de los diferentes equipos implicados en su puesta 

en marcha. 

El proceso de evaluación dispone de diversos métodos, siempre recordando que no han 

de aplicarse de forma sistemática o forzada, sino adaptándolo al objeto a evaluar y a las 

características del grupo. Así mismo es conveniente incorporar las opiniones de 

evaluadores externos y los datos de otras técnicas de investigación-acción. 

Podríamos clasificarlos de la siguiente forma: 

Métodos cuantitativos 

Cuestionarios: - verbales 

- escritos (encuestas, fichas pautadas, tests, etc.). 

Técnicas proyectivas: - verbales (frases sin final, listas de adjetivos, etc.) 

- gráficas (dibujo, estímulo, mapas). 

- otras (tests audiovisuales, juegos de simulación, etc.) 

Observación directa: - estructurada 

- no estructurada 

Observación indirecta: - efecto de los comportamientos 
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Estas dos pueden ser completadas con el uso de grabaciones magnetofónicas o en 

video. De esta forma, el observador repara en el detalle, el uso de medios 

audiovisuales se incorpora a nuestra metodología de Giordani et. a!. 1995. 

Métodos cualitativos 

Orales: - debates 

-lluvia de ideas 

- asambleas 

- entrevistas de opinión 

Escritos: - carta a un amigo 

- tablón de anuncios o buzón de sugerencias 

- cuadernos de campo 

- fichas pauta das 

Creativos: - representaciones 

- telediarios 

- murales, collages 

- juegos de simulación 

Fuente: Seminarios Permanentes de Educación Ambiental, Centro de Publicaciones Secretaria General 

Técnica Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, España. Susana Calvo Roy, Coordinadora. 1996 
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1.5 Metodología 
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1.5 Metodología 

Cómo hace referencia Jara 1997, en la parte del marco conceptual cuando hablamos 

de sistematización hablamos de las experiencias prácticas concretas y procesos 

sociales en los que se interrelacionan, un conjunto de factores objetivos y subjetivos: 

• las condiciones del contexto en que se desenvuelven; 

• situaciones particulares a las que enfrentarse; 

• acciones intencionadas que buscan lograr detenninados fines; 

• percepciones, interpretaciones e intenciones de los distintos sujetos que 

intervienen en ellos; 

• resultados esperados e inesperados que van surgiendo; 

• relaciones y reacciones entre las personas que participan. 

En ese sentido empezarnos abordar cada uno de los puntos anteriores, en principio 

describiendo las condiciones del contexto histórico de la estructura del Laboratorio 

Natural Las Joyas, así como sus objetivos y líneas de trabajo de 1987-1990, dentro de 

estas líneas se encuentra el Área de Educación Ambiental con cuatro proyectos: 

Educación Popular y Divulgación Científica; Educación Ambiental Comunitaria; 

Formación de Profesores en Educación Ambiental; y Educación e Interpretación 

Ambiental en la Estación Científica Las Joyas. De 1990 en adelante estos proyectos 

fueron parte de un Programa de Educación Ambiental que empezaron a desarrollarse 

de manera articulada tanto en los ámbitos formal, no formal, e informal a partir de este 

momento se empiezan a emplear insumos metodológicos, que nos permitieron abordar 

los dos ejes que se pretenden con este trabajo: /a sistematización y la evaluación; 

haciendo un análisis del proceso de avance o redefinición de siete metas y acciones 

prioritarias de Educación Ambiental propuestas en la Estrategia para la Conservación 

de la Sierra de Manantlán para el periodo 1990-2000, en los términos de situadones, 

acciones, percepciones, resultados y relaciones, así como los avances ~· perspe:::tivas 

del 2001 al 2005 . 



Las siete metas y acciones prioritarias de Educación Ambiental fueron propuestas 

por el grupo colegiado de investigadores, educadores y extensionistas del LNLJ, para 

desarrollarse en la RBSM, como parte de un ejercicio de planificación para alcanzar 

algunas de las metas de conservación y manejo a través de la educación ambiental. 

1.5.1 Instrumentos metodológicos de la sistematización y evaluación: 

Retomando, la formulación de! marco teórico donde el concepto de sistematización 

definido y sintetizado por Jara 1997 como: 

·· ... aquella interpretación crftica de una o varias experiencias, que a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo" 

Jara propone en coherencia con el concepto anterior, el desarrollo de cinco "tiempos" 

sustentando que todo ejercicio de sistematización lo debe contener, por esta razón se 

adoptaron tal cual. ya que sustentan el planteamiento de nuestro trabajo y son los 

siguientes : 

a) Punto de partida 

b) Preguntas iniciales 

c) Recuperación del proceso vivido 

d) Características de la sistematización 

e) Instrumentos de medición y evaluación 

a) Punto de partida 

a 1. Haber participado en la experiencia. 

a2. Tener registros de las experiencias 
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Se trata de partir de la propia práctica . Este fue el punto de partida pues no se puede 

sistematizar digo que no se puesto en práctica previamente. Jara 1997. 

b) Las preguntas iniciales 

b1. ¿Para qué queremos sistematizar? (Se responde en nuestro marco teórico) 

b2.¿Qué experiencia (s) queremos sistematizar? (Se responde en nuestros 

objetivos) 

b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar (Se 

abordan en nuestros objetivos y en la justificación y el planteamiento del problema). 

En el proceso de sistematización se reaiizó un análisis retrospectivo amplio de las metas y 

acciones de Educación Ambiental, respecto a los diferentes momentos históricos que nos 

permitieran identificar cuál ha sido el impacto en los destinatarios, para ello tratamos de 

contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los logros e impactos de las metas y acciones prioritarias de 

Educación Ambiental 1990-2000 respecto a la conservación de los ecosistemas y 

cuáles son los beneficios sociales? 

2. ¿Cuáles los problemas socio-ambientales más sentidos de la población que habita 

en la RBSM y su zona de influencia y cómo han abordado las metas y acciones de 

Educación Ambiental estos problemas? 

3. ¿Cuáles han sido las lirnilantes que han obstaculizado el desarrollo de las metas y 

acciones de Educación Ambiental? 

4. ¿Cuáles son las oportunidades y estrategias a cubrir con las metas y acciones de 

Educación Ambiental en la RBSM y su zona de influencia? 
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e) Recuperación del proceso vivido ( Por los sujetos protagonistas) 

Se hizo una recuperación y análisis del proceso vivido y descripción del perfil 

profesional y número de personas qu~ hemos colaborado a través del tiempo en el Area 

de Educación Ambiental, así como factores y limitantes externos que inciden 

negativamente en el desarrollo de las metas y acciones de Educación Ambiental. 

d) Características de la sistematización 

Para el desarrollo del presente trabajo se retomaron algunas de las características 

importantes de la sistematización, señaladas por Jara 1997, fue muy importante realizar 

una sistematización tomando en cuenta la experiencia del equipo que ha colaborado y 

colabora en e: Área de Educación Ambiental con lo cual tratamos de producir un nuevo 

conocimiento, esto en un primer nivel de conceptualización a partir de una práctica 

concreta, que nos permitió reconstruir el proceso de la práctica e identificar diversos 

elementos, los cuales se clasificaron y reordenaron para objetivar la práctica vívida; 

intentamos poner en orden los conocimientos y percepciones de los diferentes actores 

involucrados tratando de recuperar la experiencia en la cual conjuntamente participamos. 

e) Instrumentos de medición y evaluación 

Por último desarrollamos diversos instrumentos de medición y evaluación para 

conocer la opinión de diferentes destinatarios sobre nuestras actividades siendo estos: 

cuestionarios. encuestas, libros de registro y comentarios, comentarios captados en video 

y grabación en audio, mismos que serán ejemplificados conforme se vayan presentando 

cada una de 1as lineas de los proyectos en las diferentes acciones y metas prioritarias, 

como en las campañas de educación ambiental, constituyendo los parámetros de 

evaluación de nuestro quehacer como educadores ambientales (extensionistas, 

oonferen::;istas promotores, expositores y comunicadores) por parte de los destinatarios. 
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También revisamos la información generada históricamente por personal del Programa de 

Educación Ambiental y su articulación con otros programas de investigación y extensión 

desarrollados en la RBSM, este trabajo resultó arduo pues se revisaron diversos 

documentos: proyectos, memorias de congresos y simposios, informes internos y artículos 

periodísticos. Además mediante entrevistas y documentación videográfica histórica, 

observación informal, logramos construir el impacto de las siguientes líneas del programa 

de educación ambiental: 

1. Difusión de /os va/ores naturales y culturales de Ja Reserva de Ja Biosfera Sierra de 

Manantlán. 

2.- Programa de Desechos Limpios y Separados en El Grullo, Jalisco. 

3.- Saneamiento y restauración del Río Ayuqui/a. 

4.- Formación ambiental de profesores de diferentes niveles educativoo. 

5- Prevención, combate y control de incendios forestales y manejo adecuado del fuego. 

La sistematización de las experiencias para lograr !os objetivos de este trabajo, se basó 

en: 

a) Los proyectos o lineas del Programa de Educación Ambiental señalando año de inicio, 

objetivos, metodologías utilizadas y estrategias, contenidos y contextos locales y 

regionales. 

b) Análisis los planes operativos del DERN-IMECBIO y la DRBSM. 

c) Para lograr lo anterior también retomamos la Estrategia de Conservación para la Reserva 

de la Biosfera Sierra de Manantlán, y el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán, proyectos financiados, reportes técnicos, memorias, convenios 

interinstitucionales, artículos, ponencias, videos, materiales didácticos y exposiciones, 

insumos generados entre el periodo de 1987 al 2002. 



CAPITULO 11 

2.1. Antecedentes de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán 
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2.1. Antecedentes de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

En 1979. la publicación del descubrimiento de una nueva especie de teocintle 

diploide y perenne, denominada por los taxónomos como lea diploperennis (litis et al. 

1979), atrajo la atención sobre la Sierra de Manantlán, por ser el único lugar del mundo 

donde esta especie crece de manera natural (Guzmán, 1985 a). Exploraciones posteriores 

realizadas por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin, fueron riuy 

importantes para proteger la Sierra de Manantlán, al contar con el apoyo del Gobierno del 

Estado de Jalisco, se compra en mayo de 1984 el predio "Las Joyas" en donde se 

estableció una estación de investigación (hoy Estación Científica Las Joyas) bajo el cargo 

de la Universidad de Guadalajara, ésta a su vez crea en 1985 el Laboratorio Natural Las 

Joyas (LNLJ). (Jardel et al 2000). 

El LNLJ se dedicó al desarrollo de proyectos ambientales y sociales en la Sierra de 

Manantlán y jugó un papel importante para que fuera decretada co1110 Reserva de la 

Biosfera en 1987, como resultado de las gestiones de la Universidad de Guadalajara ante 

los Gobiernos Estatal y Federal (Jardel, 1992). A fines de 1993 el LNLJ, logró 

consolidarse como un centro de investigación y llegó a convertirse en el Instituto 

Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) y en 1995 con la 

integración al Centro Universitario de la Costa Sur, fue reestructurado como Departamento 

de Ecología y Recursos Naturales (DERN-IMECBIO), sin dejar los proyectos ecológicos y 

sociales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (Jardel, et. al 2000). 
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2.2. Contexto geográfico y socioambiental de la Reserva de ta 
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2.2. Contexto geográfico y socioambiental de la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán 

La RBSM, cuenta con una superficie de 139,575 hectáreas y está habitada por 

comunidades indígenas y campesinas, comprendiendo 31 comunidades agrarias y 81 

pequeños propietarios de los municipios de Cuautitlán, Casimiro Castillo, Autlán, 

Tuxcacuesco y Tolimán del Estado de Jalisco y Minatitlán y Comala del Estado de Colima. 
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El hecho de que la RBSM sea un lugar habitado por cerca de 30.000 comuneros y 

ejidatarios, con derechos agrarios y una larga historia de lucha contra grupos de poder 

locales y agentes externos por el control de sus recursos naturales, también ha provocado 

que el DERN-IMECBIO incorpore el aspecto de organización y producción social 

participativa como uno de los ejes centrales del trabajo conservación-desarrollo (Santana, 

et. al. 1997). Dentro de este marco conceptual, se han definido diferentes acciones 

prioritarias en los últimos ocho años para trabajar en los siete municipios de la Reserva de 

la Biosfera Sierra de Manantlán y particularmente en sus comunidades rurales, muchas 

de las cuales se encuentran entre las más marginadas del Estado de Jalisco y que 

corresponden a las de los municipios de Cuautitlán, Tuxcacuesco y Tolimán, mismos que 

son caracterizados por presentar los problemas sociales y ambientales más agudos: 

cacicazgos, conflictos por la tenencia de la tierra, desorganización. analfabetismo, 

múltiples violaciones a sus derechos y diversos factores de degradación ambiental 

entre los cuales se señalan: explotación forestal por agentes externos a las comunidades, 

tala clandestina, desmontes con fines agrícolas o ganaderos, sobrepastoreo, cacería, 

incendios forestales, cultivo de enervantes y diversas formas de contaminación de suelo y 

agua (García y Pérez 2000, IMECBIO 2000). 

Para contrarrestar esta problemática ambiental en la RBSM, en 1994 el DERN

IMECBIO de la Universidad de Guadalajara fiimó un convenio de colaboración con el 

entonces Instituto Nacional de Ecología (INE) de la Secretaría del Medio Ambiente 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) para impulsar acciones conjuntamente con la 

Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, desde entonces a la fecha 

ambas dependencias, colaboran cubriendo varios aspectos simultáneamente. logrando 

avances importantes como: la generación de conocimientos básicos y aplicados por medio 

de diversos proyectos de investigación cientifica; desarrollo de estrategias de manejo y 
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conservación de recursos naturales; ejecución de programas de educación ambiental y 

extensión en beneficio de los habitantes de las poblaciones marginadas de la reserva y de 

su zona de influencia (García., et al 1994; Graf, et al 1995). 

Es importante resaltar que el proceso de trabajo y descubrimiento de los aspectos 

sociales tiene lugar no a través de estudios o investigaciones planificadas sino 

directamente de los promotores del proyecto de la Reserva con la gente. Es en 

asambleas de las comunidades, talleres con pobladores, actividades de difusión y de 

educación ambiental e intentos para iniciar proyectos de manejo de los recursos naturales, 

como se van descubriendo las condiciones sociales. El trabajo de promoción, asesoría 

técnica y educación ambiental ha seguido retroalimentando el trabajo del IMECBIO y ha 

sido identificado como un elemento básico para mantener la pertinencia social de la 

investigación (Castillo 1999, Jardel et. al 2000) 

2.3 Acercamiento a la problemática ambiental de la RBSM 

La problemática socio-ambiental que se identifica comprende los municipios de: 

Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Tuxcacuesco y Tolimán en el Estado de 

Jalisco; Minatitlán y Comala del Estado de Colima, municipios que tienen parte de su 

territorio en la RBSM; y Unión de Tula y El Grullo municipios ubicados en la zona de 

influencia de la reserva. 

La problemática ambiental de la región de la RBSM es muy compleja por ser una 

zona tan heterogénea en sistemas ecológicos, donde el hombre ha intervenido 

históricamente con diversas prácticas productivas modificando el paisaje tanto en zonas 

de montaña como en los valles agropecuarios. 
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Los valles, los ecositemas fluviales (los ríos Ayuquila-Armerla, Minatitlán

Marabasco y Purificación) constituyen los ambientes más severamente alterados y 

amenazados, por la contaminación agrícola y urbana, la desviación de agua de riego y 

con$umo humano, y aporte de sedimentos arrastrados de las áreas erosionadas de las 

cuencas. (IMECBlO, 2000). 

En la zona de la RBSM los problemas de conservación que se detectan en orden 

de importancia, son los siguientes: a) Presión por el cambio de uso del suelo sobre los 

bosques por desmontes para ganadería y agricultura; b) Incendios forestales provocados 

por: quema de coamiles y pastos, limpia de carreteras y transeúntes; c) Desvío y 

contaminación de aguas; d) Clandestinaje de madera; e) Desalojo de desechos sólidos a 

los lados de la carretera y en sitios de visita pública; f) Erosión de sitios quemados y sitios 

que se explotaron forestalrnente en el pasado. ( lMECBlO, 2000; García, 2000) 

Los incendios forestales ocasionan graves problemas de conservación en la Sierra 

de Manantlán siendo provocados en las partes bajas por quemas agrícolas de coamiles y 

quema de pastos (guinea y jaragua) en potreros (Figueroa, 1996). Con frecuencia los 

incendios forestales afectan las laderas y las partes más altas de la Sierra, siendo 

particularmente críticos en la porción central de la Reserva, donde nos reportan que una 

de las causas principales de origen de incendios en estas zonas los ocasionan para 

establecer cultivos de enervantes ( lMECBlO, 2000; Garcla 2000). 

En relación a los bosques de la RBSM, estos fueron sobreexplotados durante casi 

50 años por compañías madereras externas dejando a la mayorla de los ejidatarios y 

comuneros sin beneficio alguno, privilegiando las mayores ganancias a agentes externos 
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y hacia unos pocos habitantes a la Sierra de Manantlán, generalmente autoridades locales 

corruptas. 

Las cabeceras municipales de Autlán, El Grullo y Unión de Tula que se ubican en la 

Zona de Influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, tienen un impacto 

negativo en la problemática económico-ambiental que incide sobre las comunidades 

marginadas de Tuxcacuesco y Tolimán que se encuentran en las cercanías al Río 

Ayuquila. Definiendo la Zona de Influencia como el "territorio circundante a la reserva que 

se interrelaciona con esta a través de procesos ecológicos como: flujos de energía, 

servicios ambientales (agua, aire, sitios recreativos y ecoturísticos). La zona de influencia 

incide a su vez sobre la RBSM no sólo a través de la demanda de recursos naturales sino 

muchas veces produciendo efectos negativos o nocivos al ambiente, como la 

contaminación de la atmósfera, las fuentes agua y los suelos por diversos factores por 

ejemplo: incendios forestales, quema de la caña o esquilmos agrícolas, quema de 

basureros municipales, descargas de drenajes en ríos y arroyos, abuso en el uso de 

agroquímicos, avance de desmontes con fines agrícolas o ganaderos, etc. Siendo estos 

factores de degradación de los recursos naturales de la zona de influencia, que afectan a 

las comunidades de la reserva y las cuencas hidrográficas de toda la región costa sur. 
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y el concepto de Reservas de la Biosfera 
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2.4 Las áreas naturales protegidas y el concepto de reservas de la biosfera 

Las áreas naturales protegidas (ANP) constituyen porciones terrestres o acuáticas 

del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, 

en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que 

están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo (Ruiz, 1997). 

La primera ANP decretada en México fue el Desierto de los Leones en 1876 bajo la 

presidencia de Lerdo de Tejada. A partir de entonces creció el interés por la protección de 

las áreas naturales a fin de preservar el patrimonio natural y con ese mismo objetivo en 

1906 se promovió la primera Ley Forestal de México (Ruiz, 1997). 

Lázaro Cárdenas fue el presidente más activo en la creación de parques 

nacionales, decretando 36 parques con una extensión de 800 mil has. (Ruiz, 1997), esto 

se dio debido al creciente deterioro que los bosques mexicanos mostraban ya en aquel 

entonces. La superficie protegida en México se mantiene relativamente estable hasta 

finales de la década de los setenta, cuando nace dentro del Programa del Hombre y la 

Biosfera (MAB-UNESCO) y a nivel internacional el concepto de reserva de la biosfera. 

Las reservas de la biosfera deben cumplir con tres funciones que se complementan entre 

si: una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los 

ecosistemas y los paisajes; una función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo 

económico y humano sostenible; y una función de apoyo logístico, para apoyar proyectos 
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con las actividades de interés local, nacional y mundial encaminadas a la conservación y 

el desarrollo sostenible (Robertson, 1988). 

Cada reserva de la biosfera dentro de su zonificación debe contener tres 

elementos: 1) zonas núcleo que beneficien de protección a largo plazo y permitan 

conservar la diversidad biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados y realizar 

investigaciones y otras actividades poco perturbadoras (por ejemplo las educativas); 2) 

zona de amortiguamiento bien definida que generalmente circunda las zonas núcleo o 

colinda con ellas, se utiliza para actividades como la investigación básica y aplicada, 

monitoreo ambiental, uso tradicional de la tierra, recreación y turismo y educación 

ambiental; y 3) una zona de transición o flexible que puede comprender variadas 

actividades: agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde las comunidades 

locales, los organismos de gestión, los científicos, las organizaciones no 

gubernamentales, los grupos culturales, el sector económico y otros interesados trabajen 

conjuntamente en la administración y el desarrollo sostenible de los recursos de la zona 

(Robertson, 1988). 

Las reservas de la biosfera mexicanas expresan un nuevo modelo de conservación 

y manejo, desarrollo regional, involucrando la participación de diferentes actores locales y 

académicos para investigación y monitoreo todo dirigido hacia el desarrollo regional. De 

esta manera las reservas de la biosfera, con mayor o menor éxito, funcionan como 

espacios de investigación y concertación para la conservación y el desarrollo regional 

43 



sustentable .. Las primeras reservas de éste tipo fueron las de Mapimí y La Michilía en 

Ourango. (Reyes-Castillo, 1988; Halffter 1988). 

La participación de la población en la gestión de las reservas de la biosfera es una 

de las premisas centrales del concepto de conservación de áreas naturales protegidas 

(Batisse, 1986; Halffter, 1984; 1988). En el caso de Manantlán se plantea no sólo la 

participación de los pobladores en la gestión de la reserva, sino que "pretende una 

verdadera apropiación del proyecto por los habitantes del área." La reserva debe ser un 

mecanismo para que los poseedores de la tierra y los recursos del área finquen el 

desarrollo social de sus comunidades, en una forma armónica con la conservación del 

ambiente y la diversidad biológica y sobre la base del uso racional, sostenible y 

diversificado de sus recursos naturales (Jardel et al., 1992). 

El proyecto de· conservación de la RBSM es un modelo a nivel Latinoamericano, 

donde la experiencia de más de quince años de gestión de la reserva sirven para 

ejemplificar los principales problemas que enfrentan los proyectos en los cuales se 

pretende conjugar los objetivos de conservación con el desarrollo social, y donde diversos 

actores, incluyendo instituciones académicas, organizaciones campesinas, grupos de 

interés en la conservación y dependencias gubernamentales, generan un ambiente 

dinámico y complejo de interacciones sociales en torno a la gestión del área protegida 

(Graf., et al 1995, Graf., et al 2000., García y Pérez 2000). 
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CAPITULO 111 

3.1. Marco histórico y conceptual de la Educación Ambiental 
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3.1. Marco histórico y conceptual de la Educación Ambiental 

La Educación Ambiental se ha practicado desde tiempos antiguos aunque bajo el 

término de "naturaleza", se prestaba mayor atención a los factores físicos, quimicos y 

biológicos. Por ejemplo, los indoarios vivían en armonía con la naturaleza y gozan de su 

belleza. Desarrollaron una mentalidad introspectiva frente a ella. Tanto en el período 

prevédicos como en el védico los arios cantaron himnos de hondo aprecio por la 

naturaleza. Los escritos de los antiguos filósofos como Hipócrates y Aristóteles y de 

muchos predicadores religiosos fueron también de naturaleza ecológico-ambiental. En el 

siglo actual se ha puesto el acento en el medio ambiente social, además de los ambientes 

físico, químico y biológico, el cual pone en el centro a los seres humanos (UNESCO, 

1989). 

En tiempos contemporáneos el paso más importante de la Educación Ambiental fue 

la Conferencia sobre "Medio Ambiente Humano" celebrada en Estocolmo en 1972. La 

cual tuvo como resultado un plan y énfasis renovados en relación al conocimiento de la 

totalidad de los aspectos que conciernen al medio ambiente considerando el daño 

ambiental resultante de las actividades humanas. A partir de esta Conferencia se 

comprendió que la totalidad del sistema ambiental estaba siendo colapsado como nunca 

antes. Los seres humanos han establecido en los últimos tiempos relaciones muy tensas 

con la naturaleza y se está siendo claro que, a no ser que enmienden sus rumbos, 

mejoren sus acciones y adopten una actitud de revaloración y respeto hacia el medio 

ambiente, el día de la degradación ambiental global no está muy lejos. La conferencia 

llamó la atención de las sociedades a estudiar al hombre frente a el ambiente físico, 

biológico y social. Visualizó también a la Educación Ambiental como un nuevo concepto 

surgido en los años de 1960. La declaración de "defender y mejorar el medio ambiente 
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para las generaciones presentes y futuras" llegó a ser una importante meta para la 

humanidad e indica la responsabilidad y sensibilidad con que deberían visualizarse los 

problemas ambientales (UNESCO, 1989). 

En 1975, la UNESCO propone un Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA) en una primera conferencia, la de Belgrado; seguidamente, la Conferencia 

lntergubernamental de Tblissi ( URSS, Octubre de 1977) precisa los tipos de acción y 

subraya la necesidad de la cooperación internacional. Proyectos pilotos y toda clase de 

experiencias nacieron por todo el mundo, con diferente éxito y sin que llegaran a 

institucionalizarse. Hoy en día podemos decir que existe una clarificación conceptual y 

metodológica, las estrategias, los materiales y técnicas ya han sido bien exploradas en 

educación ambiental. Sin embargo realmente falta incorporar la Educación Ambiental a los 

sistemas educativos. Los obstáculos no sólo residen en la del PIEA en los últimos años 

fue conducida en tres fases, centrándose sucesivamente en:1) la formación de una 

conciencia general de la necesidad de la Educación Ambiental; 2) el desarrollo de 

conceptos y de enfoques metodológicos en este campo; 3) esfuerzos para incorporar una 

dimensión ambiental en el proceso educativo de los Estados Miembros de la UNESCO 

(Giordan et.al 1995, UNESCO 1989). 

Entre las acciones de la primera fase del P!EA (1975-1977) que contribuyeron más 

al desarrollo de la conciencia global de la Educación Ambiental fueron la serie explicita de 

algunos responsables, ante una abanico educativo. La acción de reuniones 

internacionales y regionales que desembocaron en la Conferencia lntergubernamental de 

Educación Ambiental ( Tbilissi, URSS, 1977) la cual culminó asentando la base para el 

desarrollo de la Educación Ambiental a nivel internacional. 
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La segunda fase del PIEA (1978-1980) se dedicó primeramente al desarrollo 

conceptual y metodológico de la Educación Ambiental con la intención de proporcionar a 

los Estados Miembros útiles referencias para la incorporación de una dimensión ambiental 

en la práctica educativa general. A este respecto, el PIEA inició una serie de estudios y 

actividades que tocan diferentes aspectos pedagógicos de la EA, y puso en marcha una 

serie de proyectos pilotos en diferentes paises de las diversas regiones del mundo, así 

como una serie de seminarios y talleres de formación en los niveles nacional, subregional 

e internacional. 

Además con el fin de mantener informada a la comunidad internacional acerca de las 

actividades y avances de la Educación Ambiental, el PIEA ha seguido difundiendo su 

boletín Contacto y ha ido montando un sistema de información computarizada que es 

compatible con el de muchos otros organismos e instituciones. 

La tercera fase del PIEA (1981-1983), dio énfasis en el desarrollo del contenido, 

métodos y materiales para las actividades prácticas y de capacitación de la Educación 

Ambiental intensificando los proyectos experimentales y pilotos con la intención de 

facilitar los esfuerzos de los Estados Miembros relativos a la incorporación práctica de la 

Educación Ambiental en la educación escolar y extraescolar. El PIEA ha desarrollado una 

serie de estudios, actividades de investigación y proyectos conducentes a la preparación 

de guías metodológicas que se refieren a enfoques para la incorporación de una 

dimensión ambiental en la práctica educativa (esto es: enfoques interdisciplinarios en 

Educación Ambiental; enfoques tendientes a la resolución de problemas en Educación 

Ambiental; educación de valores ambientales; enfoques modulares para la Educación 

Ambiental; integración de una dimensión ambiental en los estudios sociales en la escuela; 

integración de una dimensión ambiental en la educación artística; estrategias para la 
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formación de profesores en Educación Ambiental; sugerencias para desarrollar estrategias 

nacionales de Educación Ambiental y metodologías para la evaluación en Educación 

Ambiental. Por último el PIEA ha desarrollado libros de consulta para profesores sobre la 

Educación Ambiental formal y no formal, un vocabulario multilingüe de términos de 

Educación Ambiental y una bibliografía comentada. En forma complementaria a estos 

elementos medulares, el PIEA ha preparado también una serie de módulos educativos que 

tratan los más importantes problemas ambientales (conservación de los recursos 

naturales, contaminación, desertificación, asentamientos humanos, salud y nutrición) y 

que ayudan a los profesores a dirigir actividades prácticas en los niveles de enseñanza 

primaria y secundaria. 

3.2 Metas y objetivos de la Educación Ambiental 

Formar una población responsable, consciente y preocupada por el ambiente y sus 

problemas, que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la 

motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente 

en la resolución de los problemas ambientales y prever que no se vuelvan a presentar. 

El Programa Internacional de Educación Ambiental, promovido por la UNESCO y el 

PNUMA, se definen los siguientes objetivos de la Educación Ambiental: 

1- La toma de conciencia: - ayudar a los individuos y a los grupos sociales a tomar 

conciencia de los problemas del medio ambiente y una mejor gestión de los recursos 

naturales. 
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2- Los conocimientos: - ayudar a los individuos y grupos sociales para que comprendan 

la importancia del medio global, sus problemas, y de la responsabilidad que les 

incumbe. 

3- Las actitudes: - ayudar a adquirir valores sociales, fuertes sentimientos de interés por 

el medio ambiente y motivarlos intensamente para que participen activamente en la 

protección y mejoramiento del medio, así como en una utilización y gestión de los 

recursos naturales, racional y respetuosa con el futuro ... 

4 - Las competencias: - adquirir las competencias necesarias para la solución de los 

problemas del medio ambiente y de aquellos ligados a la utilización y a la gestión de los 

recursos. 

5- La capacidad de evaluación: - evaluar las medidas y los programas educativos 

relacionados con el medio en función de factores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estéticos y educativos. 

6- La participación: - desarrollar su sentido de responsabilidad y el sentimiento de 

urgencia frente a los problemas del medio ambiente, de utilización y de gestión de 

recursos, con el fin de que garanticen la puesta en marcha de medidas apropiadas para 

resolverlos. 

Fuente: Giordani, A., et. al 1995 La Educación Ambiental: gula práctica 
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3.3 Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas a 

Nivel Internacional. 
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3.3 Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas a Nivel Internacional. 

Los Programas de Educación Ambiental asociados con la conservación de las 

áreas naturales protegidas potencialmente pueden tener un gran impacto sobre la 

conservación y manejo de los recursos naturales. Más de 3,500 áreas reservadas han 

sido establecidas en más de 120 paises ( Brown 1988). Las audiencias de los programas 

educativos relacionados con áreas protegidas potencialmente abarcan casi todas las 

edades, nivel educativo y cultural. Jacobson y Pauda 1992, describen el desarrollo de un 

programa escolar en los parques de Malasia y Brasil basado en un modelo de evaluación 

continua, procesos continuos de planificación, implementación y productos. En Australia 

un programa con jóvenes demuestra cómo se puede moldear positivamente las actitúdes y 

conductas de los jóvenes a través del Programa The Outback Australia Junior Ranger, las 

metas es producir por términos largos, cambios en la conciencia y bases éticas. Existen 

múltiples experiencias relacionadas con la educación ambiental y la protección de 

especies que estaban declinando y que gracias a los programas de educación ambiental 

se han aumentado sus poblaciones, un ejemplo de estos se dio en la Costa Norte de 

Québec al aumentar la población de aves marinas hasta un 90%. Otro ejemplo se dio en la 

isla de Santa. Lucia mediante una amplia Campaña de Educación Ambiental a cargo de 

RARE CENTER for Tropical Conservation ayudó a aumentar las poblaciones del Loro de 

Santa Lucia especie anteriormente amenazada (Jacobson 1995). De hecho en esta isla es 

que tuvo origen el Programa "Promoviendo la Conservación a través del Orgullo" por 

RARE CENTER el cual cuenta con un manual y una metodología innovadora, exitosa, 

reproducible en varias islas pequeñas como en países grandes. El programa es 

desarrollado por personal local, por periodo de un año, utiliza herramientas de mercadeo, 

una especie carismática que esté amenazada o que ayude a promover la solución de 

determinado problema ambiental, se convierte en un símbolo para generar apoyo y 
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colaboración para la conservación (García et. al. 2001a). De hecho se ha aplicado 

campañas con esta metodología en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas, 

utilizando al Quetzal como mensajero ambiental, y a dos especies de aves para dos 

campañas en en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en Jalisco-Colima a la 

"Coa" o Pájaro Bandera" y al "Martín Pescador" y en la Reserva de la Biosfera Ría 

Lagartos con el "Flamenco" y la "Matraca yucateca". 

De hecho la metodología " Promoviendo la Conservación a través del Orgullo" es un reto 

diseñado para crear niveles de conciencia de la problemática ambiental. En nuestra 

experiencia hemos sido muy cuidadosos de que nuestras campañas respondan a las 

necesidades o problemas de conservación identificadas como más apremiantes por las 

poblaciones locales y por los representantes de los ejidos y comunidades que representan 

el Consejo Técnico Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, quienes 

también solicitan que abordemos de manera creativa la difusión de los valores naturales y 

culturales del área protegida, articulando los anteriores aspectos con la instrumentación 

de mecanismos de colaboración y participación ciudadana, básicamente en dos aspectos 

prevención de incendios forestales y restauración y saneamiento del río Ayuquila donde 

se tiene a la "Coa o Pájaro Bandera" y al "Martín Pescador" como mensajeros ambientales 

a través de diversos medios, de hecho este trabajo contempla dos capítulos relacionados 

con esta metodología. 
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3.4 Marco conceptual de la Educación Ambiental en la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán 

Los problemas que afectan a las zonas rurales de México, el deterioro ambiental y 

el agotamiento de los recursos naturales, son sin duda de los aspectos más críticos. En la 

década de los BO's el concepto de conservación-desarrollo, se replanteó a través de la 

creación de las reservas de la biosfera. Este nuevo concepto viene a dar respuesta a 

necesidades tales como: mantener y aprovechar mejor los recursos naturales que son la 

base material del desarrollo; conservar el rico patrimonio que representa la alta diversidad 

de flora y fauna y comunidades bióticas; apropiación de los recursos naturales por parte 

de la población local mediante estrategias de comunicación que resalten los valores del 

patrimonio natural y cultural del área, además de revalorar los procesos productivos y las 

prácticas de manejo de recursos naturales o técnicas apropiadas, que se sustentan en un 

conocimiento amplio de procesos ecológicos. 

Sin la participación activa de los pobladores de las áreas protegidas no es posible 

transformar los procesos de producción agropecuaria, forestal, ecoturística, orientándolos 

hacia un uso sostenible de los recursos naturales. En este sentido la Educación Ambiental 

es una herramienta importante. 

La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso orientado a la 

comunicación de conocimientos sobre nuestro medio ambiente, la toma de conciencia 

sobre los problemas ambientales, sus causas y el reconocimiento de los valores 

naturales, que conducen a un cambio de conductas y actitudes. Se supone que a través 

de la Educación Ambiental pueden generarse acciones concretas para resolver problemas 

ambientales. 
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Es a través de la Educación Ambiental y de la utilización de diferentes medios y 

técnicas que se pretende lograr que el ser humano tome conciencia y desarrolle valores y 

actitudes que contribuyan a la conservación de los recursos naturales, así como a la 

solución de los problemas ambientales (León y Pérez 1988 ). 

Se trata de que la educación, al utilizar los adelantos de la ciencia y la tecnología, 

tanto en términos de conocimientos como a nivel pedagógico, desempeñe una función 

tendiente a crear conciencia y comprensión acerca de los problemas que afectan al 

ambiente, así como fomentar comportamientos positivos de conducta en beneficio de éste. 

Es importante recalcar que la. Educación Ambiental no solamente debe sensibilizar, sino 

sobre todo modificar actitudes y proporcionar nuevos criterios y conocimientos. Así pues, 

la Educación Ambiental no deja de ser una respuesta en la búsqueda tan necesaria por 

crear mecanismos que garanticen la conservación de los ecosistemas. También dentro de 

los marcos de esta misma búsqueda, la creación de las áreas silvestres protegidas ha sido 

un hecho sumamente relevante. Resulta obvio que, para que una reserva de la biosfera 

funcione como tal, se hace necesario que la población dentro de ella juegue un papel 

clave, tanto para el respeto de las restricciones que prevalecen en las zonas núcleo, como 

para la implementación de prácticas adecuadas de uso de los recursos en las zonas de 

amortiguamiento. De otro modo, si la población no asume el compromiso que se espera de 

ellas, se estaría fracasando en el logro de los objetivos de la reserva. 

Se hace necesario, pues, que junto a los mecanismos legales de conservación y 

como parte de ellos, se desarrollen procesos de concientización que aporten nuevos 

valores y actitudes en beneficio de la conservación y uso racional de los recursos 

naturales. Estos procesos son precisamente los que se engloban dentro del concepto de 

56 



Educación Ambiental. En las orientaciones de la conferencia internacional de Tbilisi sobre 

Educación Ambiental, aun cuando se definen objetivos educativos generales, se plantea 

también que " las finalidades de la Educación Ambiental deben adaptarse a la realidad 

económica, social, cultural y ecológica de cada sociedad y de cada región, y 

particularmente a los objetivos de su desarrollo" 

En el caso concreto de la Sierra de Manantlán, la Educación Ambiental es un factor 

decisivo para garantizar una estrategia de consolidación de la reserva de la biosfera. Pero 

se sostiene que la Educación Ambiental aquí requiere de una metodología innovadora que 

cuestione los valores existentes y que permita orientar a la población hacia la 

identificación y solución de los problemas ambientales; esta metodología se instrumenta a 

través de la educación popular entendiendo a ésta como un proceso que tiene por base la 

teoría dialéctica del conocimiento. 

La Educación Ambiental que nos ocupa tiene un enfoque particular. Se considera 

que la educación debe transmitir un mensaje pertinente con un significado para los 

educandos situados en un contexto social y ambiental determinado. Se busca que los 

pobladores de la reserva reconozcan la importancia de la conservación, valoren los 

ecosistemas y sus componentes tanto desde el punto de vista utilitario, como desde la 

perspectiva ecológica, ética, estética, entendiendo la interacción y dependencia de las 

sociedades humanas con su ambiente, y que reciban la comunicación de conocimientos 

científicos útiles para sí mismos y valoren sus propios conocimientos empíricos y sus 

tecnologías tradicionales. 

La pertinencia y el significado del mensaje de la Educación Ambiental son muy 

importantes cuando el grupo "blanco" es la población de un medio rural que vive en 
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condiciones precarias, poseyendo nominalmente recursos naturales, pero de cuya 

explotación se benefician otros agentes ( Jardel, et al, 1990). 

Los medios convencionales de Educación Ambiental, diseñados para los habitantes 

de países desarrollados o de áreas urbanas, pueden carecer de significado para los 

habitantes de zonas rurales. Esto no quiere decir que no puedan aprovecharse ciertos 

medios y técnicas de educación e interpretación ambiental convencionales, pero en una 

zona rural como la Sierra de Manantlán, el proceso educativo debe ser diseñado de 

acuerdo a su realidad particular (Jardel, et. al, 1990). 

En consecuencia, el planteamiento de la Educación Ambiental en la RBSM aparece 

asociado a la toma de conciencia sobre la situación económica de los pobladores, sobre 

las condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales, sobre la explotación tanto 

de la naturaleza como del trabajo humano y no sólo sobre la degradación del ambiente. 

Hablar en sentido abstracto de la degradación ambiental, los incendios forestales, la 

erosión, los cambios en el régimen hidrológico, la deforestación, la extinción de las 

especies y de la necesidad de un cambio de valores y actitudes respecto al ambiente, no 

tiene sentido si no vamos a las raíces de los factores de deterioro del ambiente, asociados 

a la explotación irracional de los recursos naturales en busca de la ganancia económica 

inmediata. Dentro de un sistema económico esencialmente depredador, el planteamiento 

educativo hecho en la RBSM, basándose en la educación popular, constituye no sólo un 

enfoque metodológico distinto, sino una concepción filosófica integral ( Freire 1973a, 

1973b, 1973c; Barreiro, 1974). 
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CAPITULO IV 

4.1 El Laboratorio Natural Las Joyas (LNLJ) estructura, 
objetivos, líneas de trabajo y la creación del Programa de 
Difusión y Educación Ambienta! 1985-1990 
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4.1 El Laboratorio Natural Las Joyas {LNLJ) estructura, objetivos, líneas de trabajo 
y la creación del Programa de Difusión y Educación Ambiental 1985-1990 

El Laboratorio Natural Las Joyas de la Sierra de Manantlán (LNLJ) fue creado en 

1985, tenía su sede central en la Ciudad de El Grullo, Jalisco, donde se encontraban las 

oficinas administrativas y de investigación, Biblioteca, Colección Zoológica, Herbario y 

Centro de Cómputo. Para entender las acciones de Educación Ambiental en un contexto 

histórico es necesario conocer la estructura y objetivos que perseguía el Laboratorio 

Natural Las Joyas, siendo una dependencia de la Universidad de Guadalajara su trabajo 

se orientaba a la investigación científica, la conservación ecológica y el trabajo 

comunitario en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

En la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán el LNLJ, contaba con 

instalaciones en la Estación Científica Las Joyas y tenía centros de trabajo comunitario en 

las localidades de Cuzalapa, municipio de Cuautitlán, en Zenzontla, municipio de 

Tuxcacuesco ambos del Estado Jalisco y en El Terrero, municipio de Minatitlán, del 

Estado de Colima. 

4.1.1 Estructura del LNLJ 

La estructura del LNLJ se dividía operativamente en 1 O áreas conformadas por un 

coordinador, investigadores, técnicos y auxiliares, su trabajo se integraba en forma 

interdisciplinaria a través de un Consejo Técnico que era la instancia de planificación y 

seguimiento, a través de grupos de trabajo de proyectos específicos en las acciones en el 

terreno. Las áreas eran: Flora, Fauna, Suelos y Cuencas, Etnoecología, Estación 

Científica Las Joyas, Educación Ambiental y Concertación Social. 

Existían además 3 áreas de apoyo: Centro de Información y Documentación, 

Centro de Cómputo y Análisis de Datos, y el Área de Cartografía y Apoyo Gráfico. 
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4.1.2 Objetivos del LNLJ : 

1).- Generar conocimientos sobre ecología y manejo de recursos naturales a través de la 

investigación científica. 

2).- Confribuir a la formación de científicos y técnicos, y la capacitación rural en el campo 

de la conservación ecológica , el manejo de recursos naturales y el desarrollo social. 

3).- Promover la implementación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán para 

lograr la conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de procesos ecológicos 

y evolutivos y un estilo de desarrollo social basado en el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales. 

4).- Participar en el manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en forma 

coordinada y concertada con las comunidades agrarias y los tres niveles de gobierno. 

4.1.3 Líneas de trabajo del LNLJ. 

1.- Investigación de la flora de la Sierra de Manantlán y su región de influencia inventarios 

florísticos, estudios taxonómicos, botánica económica y fitogeografía. 

2-. Inventario de la fauna silvestre (aves, mamíferos, peces y coleópteros). 

3.- Entomología aplicada (plagas agrícolas). 

4.- Estudios integrales y conservación de suelo y agua en cuencas hidrográficas. 

5.- Ecología vegetal aplicada a la conservación y manejo forestal; estudios sobre sucesión 

ecológica, regeneración natural de bosques, dinámica de rodales, demografía de plantas, 

ecología del Zea diploperennis. 
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6.- Investigación sobre agricultura tradicional y alternativas para la producción agropecuaria en 

áreas montañosas. 

7.- Estudios integrales sobre aspectos culturales y uso de los recursos naturales: etnobotánica y 

conservación de recursos genéticos de plantas silvestres y cultivadas. 

8.- Planificación y manejo de áreas silvestres protegidas y zonas de amortiguamiento, 

conservación de recursos naturales, aplicación de sistemas de información geográfica. 

9. - Educación ambiental y comunicación popular. 

10.- Concertación social y organización para la conservación. 

11.- Aplicaciones de la estadística y diseño experimental a la investigación en ecología y manejo 

de recursos naturales. 

12.- Cartografía aplicada a la planificación y manejo de recursos naturales. 

13.- Manejo integral de recursos forestales, silvicultura de bosques de encino (Quercus). 

Una vez descrita la estructura, objetivos y líneas de trabajo institucional, se abordaran 

algunos de los avances, dificultades y retos del Área de Educación Ambiental durante la 

primera etapa de 1985 a 1990. Además de desarrollar la línea de trabajo Educación 

Ambiental y Comunicación Popular, durante este período fuimos desarrollando otros 

proyectos entre los cuales se enuncian los siguientes: 

a) Educación Ambiental Comunitaria 

OBJETIVOS 

De largo plazo: 

1.- Generar con los pobladores de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán procesos 

de acción-reflexión-acción, sobre el ambiente y sus problemas conexos, para lograr su 

participación responsable y eficaz en las decisiones que se ponen en juego la calidad del 

medio ambiente natural, social y cultural. 
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2.- Lograr que los pobladores de la Sierra de Manantlán jueguen un papel clave en la 

construcción de la RBSM, con el fin de garantizar: la implementación efectiva del decreto; 

el respeto de las restricciones que prevalecen en las zonas núcleo; y el desarrollo de 

prácticas adecuadas de uso sostenido de recursos naturales. 

De corto plazo: 

1.- Detectar con métodos participativos, la problemática ambiental y social en la 

subcuenca de Cuzalapa, para incidir en propuestas de acción orientadas a compatibilizar 

la conservación y un mejor nivel en la calidad de vida. 

2.- Facilitar la apropiación de los conocimientos teóricos que fomenten los valores que 

favorezcan la preservación y un mejoramiento del ambiente en la RBSM. 

3.- Promover con los pobladores de Cuzalapa, acciones de prevención y control de 

incendios forestales. 

b) Formación de profesores en Educación Ambiental (incluía un componente de 

educación ambiental infantil, que incluía, talleres y campamentos). 

OBJETIVOS 

De largo plazo: 

1.- Aminorar las presiones sobre los recursos naturales de la Sierra de Manantlán. 

2.- Formar recursos humanos sensibilizados con respecto a la problemática de la Reserva 

de la Biosfera y el trabajo conservacionista del LNLJ. 

3.- Concientizar a los profesores sobre la importancia de la educación ambiental, dirigida 

tanto a sus alumnos como a los pobladores de sus comunidades, encaminado a la 

conservación de los recursos naturales de la RBSM. 

4.- Transmitir a los profesores los principios de la educación ambiental aplicable a su 

medio escolar, y en relación con la Reserva de la Biosfera. 

5.- Desarrollar una educación escolar, extraescolar, general y especializada, pertinente y 

eficaz con miras a la conservación y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 
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6.- En base a un diagnóstico proponer a la Secretaria de Educación Pública, un 

replanteamiento en el proceso curricular para la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

las diferentes modalidades académicas. 

A corlo plazo: 

1.- Que el personal docente conozca los principios básicos sobre los recursos naturales 

de la Sierra de Manantlán, su utilización y manejo racional. 

2.- Comprenda los beneficios que reporta la conservación de los recursos naturales y en 

especial de la áreas silvestres protegidas. 

3.- Elabore materiales educativos de educación ambiental utilizables en el área de 

Ciencias Naturales para elevar la calidad de la enseñanza. 

c) Educación e Interpretación Ambiental en la Estación Científica Las Joyas. 

OBJETIVOS 

1.- Desarrollar un plan de interpretación ambiental para la Estación Científica Las Joyas el 

cual norme las actividades interpretativas, considerando la categoría de manejo del área. 

2.- Despertar el interés y la curiosidad por conocer la Estación Científica Las Joyas 

mediante la promoción de vistas guiadas pensando principalmente en la población local, 

quienes ignoran las actividades y funciones reales de esta. 

3.- Lograr mediante las actividades de interpretación y educación ambiental una 

valoración de la naturaleza y apreciación de los recursos naturales para lograr la 

conservación en la RBSM 

4.- Que los pobladores conozcan la importancia de conservar ésta área como unidad que 

contiene una riqueza biológica, cultural e histórica de interés nacional e internacional. 

Sin embargo, estos proyectos estaban desarticulados entre sí, en el sentido que el 

financiamiento era de manera discontinua, lo que afectaba su desarrollo pues no se daban 

en las mismas comunidades, por ejemplo el proyecto de educación comunitaria tuvo mayor 

impacto en su momento en Cuzalapa, avanzando en algunos de sus objetivos como la 

participación de la población en el combate y control de incendios forestales; el proyecto 

de formación de profesores en Educación Ambiental, definía el nivel de los profesores, 
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pero generalizaba sus objetivos para todas las comunidades de la RBSM cuando sus 

alcances eran sólo para trabajar en dos comunidades, e incluso tuvo dificultades 

financieras para su desarrollo pues sólo se logro brindar un curso de educación ambiental, 

que genero expectativas favorables en los participantes, pero desgraciadamente hubo 

contrariedades pues carecimos de recursos económicos para dar seguimiento por varios 

años. El proyecto de interpretación y educación ambiental, se daba sólo en la Estación 

Científica Las Joyas y empezó aumentar la demanda por visitar la estación, pero nos 

velamos limitados en ocasiones por los incendios forestales, otras veces por las malas 

condiciones del camino principalmente durante y después de la época de lluvias o también 

porque las instalaciones estaban ocupadas por personal de investigación. Sin embargo, 

este último punto, logró salvarse con la construcción de una nueva cabaña para los 

investigadores, no asf los dos anteriores. 

En febrero de 1987, se firmó un convenio entre el Laboratorio Natural Las Joyas y la 

Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado para llevar a cabo el 

proyecto: Formación de Profesores en Educación Ambiental incluyendo el componente de 

educación ambiental infantil, una vez firmado el convenio se tuvo un acercamiento con 

profesores de Ahuacapan y Cuzalapa para acordar con ellos el desarrollo de 1 O talleres, 

uno por mes. Los temas a desarrollarse en estos talleres fueron seleccionados por 

personal del área de Educación Ambiental y puestos a consideración ante el Director del 

Laboratorio Natural Las Joyas y los coordinadores de las áreas de investigación, a 

quienes se les solicitó material para apoyar los temas. El programa se dividió en 10 

temas: los cuales estaban programados para desarrollarse uno cada mes. Además e! 

proyecto de educación ambiental infantil, incluía cada año, el desarrollo de los 

campamentos infantiles de educación ambiental, en donde trabajaba todo el personal de 

Educación Ambiental, contando con el apoyo parcial de investigadores del LNLJ. Estos 

campamentos se vinculaban con el proyecto de interpretación ambiental pues se visitaba 

la Estación Científica Las Joyas, los campamentos en principio se ofrecían a niños de 

Guadalajara, después hubo tres experiencias de campamentos donde participaron niños 

de Guadalajara y El Grullo, que resultaron muy ricas en experiencias, y finalmente 
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decidimos incidir más localmente, ofertándolos más para los niños de las comunidades de 

la RBSM y su región de influencia. 

A la fecha es gratificante saber que los resultados de estos talleres y campamentos de 

educación ambiental que brindaron otros compañeros, son aun recordados con aprecio 

por algunos de los de ahora, padres o madres de familia, quienes recuerdan aun los 

contenidos y los productos que generaron cuando eran niños en los talleres, entre los 

cuales señalan: dibujos, canciones, mensajes y sus vivencias, durante los recorridos por la 

reserva en los campamentos. Como también reconocen que gracias a estos "trabajos que 

aprendieron han participado apagando la lumbre, cuando se dan los incendios". Los 

medios como hemos logrado obtener este tipo de información ha sido a través de las 

encuestas que se aplicaron en el año 2000, como parte de la campaña de prevención de 

incendios. 

Uno de los limitantes más agudos es que no todos los proyectos contaron al mismo 

tiempo con financiamiento, lo que los hacia estar desarticulados, pues dependía de contar 

con los recursos financieros para su desarrollo, los cuales durante este período sólo 

provenian de la Universidad de Guadalajara. Uno de los avances más importantes fue la 

definición de las metas y acciones prioritarias del Área de Educación Ambiental, que se 

establecieron para desarrollar a corto mediano y largo plazo, teniendo un referente de 

diez años 1990-2000. Desgraciadamente el recorte de presupuesto y de personal, tuvo 

repercusiones negativas ocasionado retrasos en el desarrollo de las metas y acciones 

prioritarias del Área de Educación Ambiental. 
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4.2 SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS METAS Y ACCIONES PRIORITARIAS 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 1990-2000 PARA LA RBSM. 
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4.2 Sistematización y evaluación de las metas y acciones prioritarias de 

Educación Ambiental 1990-2000 para la RBSM. 

Recordemos, que las siete metas y acciones prioritarias de Educación Ambiental de 

la Estrategia de Conservación a desarrollar de 1990-2000, fueron propuestas por el grupo 

colegiado de investigadores, educadores y extensionistas del LNLJ, para desarrollarse en 

la RBSM, como parte de un ejercicio de planificación para alcanzar algunas de las metas 

de conservación y manejo a través de la educación ambiental, siendo las siguientes: 

1) Impulsar un programa de educación ambiental dirigido a los pobladores adultos de la 

reserva, a fin de lograr la toma de conciencia sobre los problemas ambientales, la 

valoración del patrimonio natural y las alternativas de aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, y promover la participación activa de la población local en la 

conservación. 

11) Desarrollar Programas de Educación Ambiental integrados a las currícula de las 

escuelas primarias, secundarias y preparatorias de la reserva y su región de influencia. 

Tales programas deberán incluir acciones de formación ambiental de profesores y de 

educadores e intérpretes ambientales. 

111) Difundir a través de los medios masivos de comunicación ( en particular la radio), y a 

través de materiales especialmente diseñados y producidos, información sobre la reserva, 

las actividades de conservación, desarrollo social e investigación en ésta, sus valores 

naturales y su importancia. 
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IV) Establecer centros de educación ambiental con exhibiciones y exposiciones 

permanentes sobre la reserva y la conservación en general, abiertos a los pobladores y 

visitantes, en las siguientes localidades: Ahuacapán, Barranca de la Naranjera (Casimiro 

Castillo), Cuzalapa, Zenzontla, El Terrero y Telcruz. Realizar conferencias, presentación 

de películas y audiovisuales, talleres, exposiciones temporales y otras actividades 

educativas en estos centros de educación ambiental. 

V) Promover las visitas guiadas de grupos organizados de adultos y niños de la misma 

reserva y la región de influencia, a sitios clave dentro de ésta, como parte de los 

programas de educación ambiental. 

VI) Establecer facilidades para la interpretación ambiental (señalamientos, senderos, 

casetas informativas, sitios de descanso, etc.) en áreas clave para visitantes y pobladores 

en: Los Mazos y tramo de la carretera Autlán- Barra de Navidad, la Estación Científica Las 

Joyas, Cuzalapa y El Terrero. 

VII) Editar materiales de divulgación y educativos basados en los resultados de la 

investigación y las acciones de conservación en la reserva, adecuados a las diferentes 

audiencias a las que estén dirigidos (población local, de la zona de influencia, de las 

áreas urbanas, autoridades, público nacional). 

Fuente: Jardel et. al 1992 Estrategia para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Para abordar los resultados de este trabajo de sistematización y evaluación, 

iniciaremos describiendo cómo se han desarrollado cada una de las metas y acciones 

prioritarias de Educación Ambiental para la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

así mismo abordaremos dentro de estas descripciones, evaluaciones objetivas y 
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subjetivas, sobre indicadores del avance de cada una de éstas, desde el año de 1990 al 

año 2000. Para hacerlo tratamos de sistematizar la experiencia de cada una de las 

acciones y metas por separado, pero frecuentemente encontramos que se daban 

interconexiones entre varias de las acciones del Programa de Educación Ambiental, por 

ejemplo, en la estrategia aparece como la primera acción y meta prioritaria: 

1.- Impulsar un programa de educación ambiental dirigida a /os pobladores adultos 

de la reserva, a fin de lograr la toma de conciencia sobre los problemas ambientales, la 

valoración del patrimonio natural y las altemativas de aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. y promover la participación activa de la población local en la 

conservación. Esta meta es sumamente ambiciosa y nos ha requerido de tiempo para ver 

resultados, como parte de la estrategia para lograr la toma de conciencia sobre los 

problemas ambientales y la valoración del patrimonio natural y aprovechamiento de 

recursos naturales. De esta manera, siendo ésta una de las metas y acciones más 

importantes del Programa de Educación Ambiental la retomaremos en varios momentos 

más adelante, dado que para lograr avances en esta meta, se requirió haber trabajado 

previamente en las otras seis metas y acciones prioritarias. Para ello nos dimos a la tarea 

de atender en principio la línea de trabajo: Educación Ambiental y Comunicación 

Popular, que para el año de 1990 era una prioridad, ante la necesidad de comunicar a 

los pobladores, el proyecto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, así como los 

resultados científicos e información relevante generada sobre la reserva. Por lo tanto en 

la práctica empezamos por la meta y acción (3) que sefiala: "Difundir a través de los 

medios masivos de comunicación (en particular la radio), y a través de materiales 

especialmente diseñados y producidos. información sobre la reserva. las actividades de 

conservación. desarrollo social e investigación en ésta. sus valores naturales y su 

imoortancia". Considerarnos a ésta como una de las metas más importantes dado que en 

1990, la mayoría de las personas de las comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra 
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de Manantlán, desconocían que vivían dentro del área protegida, mucho menos sabían de 

su importancia y estrategias de su conservación, cuáles son las restricciones y 

oportunidades productivas en base a su zonificación, cuál es el papel de las instituciones 

que la promueven y administran, cuáles son los avances y los beneficios que se derivan 

de ella en un sentido amplio e integral (investigación-conservación-desarrollo social y 

educación). 
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4.2.1 Área de Educación Ambiental en su trabajo de difusión 

del LNLJ, la ECLJ y la RBSM (1990- 1993) 
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4.2.1 Área de Educación Ambiental en su trabajo de difusión del LNLJ, la ECLJ y la 

RBSM (1990-1993) 

La acción prioritaria de difusión consideraba el uso de los medios masivos de 

comunicación y en particular la radio, estas acciones, se establecieron cuando el Área de 

Educación Ambiental contaba con seis integrantes de diversas disciplinas, conformados 

por: una coordinadora y una asistente con licenciatura terminada en educación primaria, 2 

pasantes de licenciatura en biología, 1 técnico con habilidades en teatro, 1 técnico con 

experiencia en comunicación y organización comunitaria y una dibujante. El Área de 

Educación Ambiental contaba con las condiciones humanas y experiencia práctica 

necesarias, pero no contábamos con la formación profesional requerida por la Universidad 

de Guadalajara. A fines de 1990 se nos informó que el personal adscrito al LNLJ, que no 

estuvieran titulados para diciembre de 1991, no se les renovaría sus contratos, esa 

situación ocasionó que sólo quedaran 3 personas en el Área de Educación Ambiental. Al 

no contar ya con personal suficiente ni capacitado para diseñar y participar en un 

programa de radio, nos limitamos a su uso de manera esporádica, por ejemplo: se usaba 

de manera intensiva para difundir conferencias, exposiciones o campañas de reforestación 

y plantaciones de árboles, o bien durante la temporada de incendios forestales, para 

difundir los spots para la prevención de incendios forestales, contando con el apoyo de 

dos de las radiodifusoras de la región: Radio Ambiente de El Grullo y XELD Radio Costa 

de Autlán. 

De 1990 a 1993 el Área de Educación Ambiental careció de mecanismos de 

financiamiento y humanos para realizar trabajos de difusión de manera continua al interior 

de las principales comunidades de la Reserva, menos aún podiamos llegar a las 

comunidades más apartadas y con los elementos de difusión acordes a cada contexto. 
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Durante los primeros tres años de la década de los 90, el área de Educación Ambiental 

presentó varias limitaciones: disminución de personal, carencia de espacios y medios de 

trabajo, falta de presupuesto para mantener la continuidad de las acciones y falta de 

vehículo. 

Las acciones de difusión de la RBSM, se limitaron a las poblaciones de El Grullo y 

Autlán, además de las comunidades donde teníamos centros comunitarios: Cuzalapa, 

Zenzontla y El Terrero, el resto de las comunidades prácticamente no eran atendidas por 

el Área de Educación Ambiental, que en esos momentos, contaba sólo con dos biólogos y 

una dibujante. Nuestras actividades de difusión consistían en presentar el proyecto de la 

RBSM mediante una plática armada con diapositivas y una pequeña exposición itinerante 

que más adelante describiremos. Quienes nos desempeñamos en el Área de Educación 

Ambiental, coincidimos en el papel tan importante que jugó en la difusión de la RBSM, el 

Director del LNLJ y un pequeño grupo de investigadores sobresalientes que fungían 

además como coordinadores de las diferentes áreas de investigación del LNLJ, durante 

este periodo de 1990 a 1993. Es importante señalar que se realizaron varios eventos de 

difusión de la RBSM. Sin embargo, la mayoría de estos eran fuera del área protegida 

principalmente en El Grullo, Autlán y Guadalajara y ocasionalmente en algunas de las 

comunidades de la RBSM, que contaban con un centro comunitario. La mayoría de estos 

eventos de difusión se daban en el marco de alguna celebración tales como: el aniversario 

de la creación de la RBSM, el Oía Mundial del Medio Ambiente, el Día del Árbol, Simposio 

Anual sobre Conservación Investigación y Desarrollo del LNLJ, todos estos eventos 

incluían principalmente conferencias y exposiciones en carteles, entre los principales 

destinatarios se identificaban: académicos, estudiantes, autoridades en los tres niveles 

de gobierno (municipal, estatal y federal) público en general, representantes de 

fundaciones y diversos medios de comunicación: prensa, radio y televisión. 
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4.2.2 Primeras experiencias de difusión del LNLJ, ta ECLJ y la 

RBSM a través de exposiciones itinerantes. 
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4.2.2 Primeras experiencias de difusión del LNLJ, la ECLJ y la RBSM a través de 

exposiciones itinerantes. 

Primera exposición de Educación Ambiental en el Grullo (Junio 1990) 

Paralelamente a los trabajos de difusión desarrollados por el Director y los 

investigadores en foros académicos y científicos, los educadores ambientales 

incursionábamos en otros espacios y tiempos a través de exposiciones itinerantes y 

conferencias en días festivos y en ocasiones en fines de semana, desarrollando nuestras 

actividades en el jardín municipal a un lado de la parroquia Santa María de Guadalupe, 

con lo cual nos asegurábamos que tendriamos público, pues se acostumbra en nuestras 

poblaciones salir con toda la familia a la misa del domingo o pasear al jardín el fin de 

semana. De hecho en nuestra práctica de Educación Ambiental el poner nuestras 

exposiciones en los jardines y a un lado de las iglesias son un buen mecanismo para 

difundir, concienciar a la población en nuestro caso la importancia de conservar la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y promover la acción ciudadana para 

contrarrestar los problemas ambientales como se vera más adelante en otros capítulos de 

este trabajo. Estas actividades nos dieron mucha experiencia y seguridad para 

comunicamos directamente con grupos masivos conformados principalmente por familias 

y grupos de jóvenes que van a dar "la vuelta" al jardín, de esta manera atendimos a 

asistentes de todas las edades y era a ellos, a quienes llegaba nuestro mensaje principal, 

la importancia del proyecto de la RBSM, los resultados de los trabajos del LNLJ en la 

Estación Científica Las Joyas, y lo hicimos de manera personalizada, a través de 

exposiciones y conferencias. Muchas veces aprovechábamos las ferias locales y la 

asistencia de las personas a los espacios públicos, teniendo siempre una notable 

audiencia familiar principalmente los fines de semana y durante la semana la atención de 
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grupos de escolares. Por qué se tenía una respuesta favorable, una ya la explicamos 

tiene que ver con la cuestión relígiosa y por la tradición familiar de pasear en el jardín el 

día domingo, la otra porque se hacían invitaciones a las escuelas de manera directa 

además de que las ferias tenían una fuerte difusión en las estaciones de radio de la 

región. 

Las exposiciones que utilizamos para la difusión de la Reserva de la Biosfera Sierra 

de Manantlán eran modestas, pues no contábamos con suficiente financiamiento, pero 

tratábamos de hacerlas lo más atractivas posible. Las primeras exposiciones se hicieron 

en láminas de cascarón de huevo y las ilustraciones sobre la fauna eran de recortes de 

revistas, pues al principio fue muy difícil obtener fotografías de fauna de la reserva. 

En junio de 1990 en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, instalamos una exposición sobre la RBSM durante una semana en los pasillos 

de la Presidencia Municipal de El Grullo, llamó mucho la atención, siendo novedosa y de 

buen gusto para los asistentes, a quienes se atendió con explicaciones acordes a los 

grupos de personas de diferentes edades, traduciendo aspectos científicos a un lenguaje 

popular, llegando incluso a brindar servicios interpretación ambiental a partir de objetos de 

la naturaleza, huellas de animales, plantas medicinales y grandes rodajas de pino, que 

señalaban las diversas condiciones ambientales que se presentaron en la vida del árbol, 

incluyendo la presencia de incendios en diversos momentos históricos. Así mismo 

presentamos atractivas fotografías y figuras y esquemas de estudios antropológicos de El 

Grullo. Muchos de los asistentes mostraron mucho interés y felicitaron el trabajo 

desarrollado por el LNLJ, esa exposición presentaba resultados objetivos en relación a la 

investigación y conservación de los bosques de Manantlán. Aunque hubo quienes hicieron 

comentarios de que el LNLJ, se dedicaba al cultivo de marihuana, y que se transportaba 
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en las camionetas nuevas hasta El Grullo, donde se secaba en papeles de periódico, 

otros llegaron a preguntarnos que si era cierto que teníamos un laboratorio donde 

procesábamos droga. De hecho después de una semana atendiendo a los asistentes de la 

exposición nos dimos cuenta que mucha gente en el pueblo, tenía esta idea errónea de 

los investigadores del LNLJ, los compañeros del área de flora, eran los que la gente 

suponía, que se dedicaban a procesar enervantes. Esta primera exposición fue muy 

importante para difundir el proyecto de la RBSM, la Estación Científica Las Joyas y los 

trabajos del LNLJ y para dejar en claro cuáles eran nuestras funciones reales, de hecho 

empezamos a organizar visitas a la Colección Zoológica, al Herbario "Zea" y a la misma 

Estación Científica, difundiendo además los apoyos de las fundaciones internacionales 

como el World Wildlife Found que nos estaba apoyando en la Estación Científica Las 

Joyas y que para fines de 1993 apoyó algunas de las actividades de Educación 

Ambiental. 

Segunda Exposición de Educación Ambiental en el Grullo (Noviembre de 1990) 

Después de esta exposición fuimos invitados a participar en la Feria Agrícola 

Ganadera e Industrial de El Grullo 1990, donde tuvimos una atención directa de 4,577 

visitantes, quienes nos dejaron comentarios muy positivos hacia el LNLJ y el trabajo en la 

RBSM en nuestro libro de registro. Para esta exposición elaboramos atractivas mamparas 

en donde colocábamos cuadros con dibujos y fotografías con breves descripciones sobre: 

La importancia de la RBSM, ubicación del área protegida, concepto de reserva de la 

biosfera, descripción del área protegida por su valor biológico, presentando unas 

muestras de Zea diploperennis. y algunos especimenes de la Colección Zoológica del 

LNLJ: aves, escarabajos, mariposas, murciélagos y pieles, la importancia de la sierra 

como productora de agua, valores culturales y aprovechamiento racional de recursos 
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naturales, problemas de conservación en la RBSM (incendios forestales, explotación 

forestal inadecuada, causas de la deforestación y cacería) la Estación Cientlfica Las 

Joyas, el LNLJ y resultados de los proyectos de investigación manejo y conservación, 

educación y extensión. A los asistentes les distribuíamos folletos del LNLJ de la Sierra de 

Manantlán, de la Estación Científica Las Joyas, sobre incendios forestales y sobre las 

huellas de mamíferos de la Estación Científica Las Joyas, así como un juego ecológico de 

serpientes y escaleras este último financiado por la Cámara de Comercio de El Grullo. 

Tercera Exposición de Educación Ambiental en Autlán (Diciembre 1992) 

La tercera exposición sobre la RBSM y el LNLJ fue montada en el marco de la XI 

Feria Regional Agricola Ganadera e Industrial en 1992, en Autlán, Jalisco, para esta 

exposición se elaboraron nuevos materiales: un bosque tridimensional para que los niños 

y adultos pudieran conocer acerca de la fauna que se encuentra en la RBSM, así como los 

beneficios del bosque y los servicios ambientales. En esta exposición estrenamos un 

audiovisual sobre la RBSM, cuya grabación de audio estuvo a cargo del Gerente de Radio 

Ambiente, el audiovisual se presentaba cada 45 minutos y se brindaba a grupos de 20 a 

35 personas que podian estar sentadas en una salita acondicionada para proyecciones. 

Después de toda la explicación por la exposición y de ver el audiovisual, la gente salia con 

una idea de lo que en realidad haciamos y nos felicitaban por ello y por la atención 

recibida. Sin embargo, igual que en El Grullo dos años antes, una señora de El Chante 

quien al terminar el recorrido, nos comento "eso que nos presentaron es muy bonito, pero 

por qué no platican sobre la siembra de mota que tienen en Las Joyas". Ese comentario 

de la sef\ora caló muy hondo, pues no sólo estaba difamándonos, sino que lo decfa 

burlonamente. Con cortesia, pero con firmeza, se le aclaró que la Estación Científica Las 
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Joyas o "Las Joyas", es una estación de investigación, es la escuela, donde nos estamos 

formando profesionistas en ecología y en la conservación de los recursos naturales, ahí 

atendemos visitantes, la invitamos a usted para mostrarle en el campo cuál es nuestro 

trabajo. Nosotros cada año llegamos a poner nuestra vida en peligro al combatir los 

incendios forestales en la reserva, para asegurar la conservación de sus bosques y el 

agua en beneficio de la gente de la región. Precisamente esta exposición es para dar a 

conocer a la población, sobre los trabajos que hacemos en la ECLJ y en la RBSM. La 

señora pidió disculpas y repuso que ella, por un paisano suyo, supo que habíamos 

circulado "Las Joyas", para no dejar entrar a nadie, pues teníamos un laboratorio de 

drogas. Lo importante de esto, es que lo que se le dijo a la señora, lo seguimos diciendo 

luego como parte de la explicación. "Existen gentes que están en contra del decreto de la 

RBSM y son quienes están, difamando a quienes trabajamos en este proyecto, 

manchando el nombre de la Universidad de Guadalajara diciendo que sus investigadores 

se dedican at cultivo de marihuana y que tienen un laboratorio de drogas en la ECLJ". 

Pero luego entraba a todo detalle en la descripción de las funciones y objetivos del LNLJ, 

ta ECLJ y ta RBSM, no fue de un día para otro, quitar esa idea de la gente tanto de El 

Grullo como de Autlán, en estos municipios hemos ofrecido varias exposiciones, 

conferencias y visitas guiadas a la ECLJ y a diferentes partes de la RBSM, como en 

ninguno de los otros municipios de la reserva, que actualmente tenemos una fuerte 

demanda que tenemos programar las exposiciones y calendarizar con al menos un mes de 

anticipación una visita a un sitio de interés del área protegida. 
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4.2.3 Difusión de las funciones del LNLJ y relaciones públicas 

con diversos sectores sociales en El Grullo. 
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4.2.3 Difusión de las funciones del LNLJ y relaciones públicas con diversos 

sectores sociales en El Grullo. 

El Grullo, sede del LNLJ, el Área de Educación Ambiental con ayuda del Director y 

los compañeros investigadores y auxiliares, empezamos desde 1988 a promover el "Ola 

Mundial del Medio Ambiente" y el "Día del Árbol", haciendo que estas celebraciones se 

fueran arraigando en la cultura de El Grullo logrando la organización, colaboración y 

participación de diferentes sectores entre los que sobresalen: H. Ayuntamiento, DIF 

municipal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Caja Popular Santa María de 

Guadalupe, Escuela Secundaría Técnica Esteban Pérez de Alba, Asociación de Charros 

de El Grullo, grupos juveniles de la iglesia católica y diversos grupos de deportistas, con 

estos sectores se realizaron de numerosos eventos culturales: conferencias, exposiciones, 

obras de teatro y campañas anuales de reforestación contando con el apoyo en difusión 

de las radiodifusoras, Radio Ambiente y Radio Costa. 

La relación de nuestra institución con el gobierno municipal de El Grullo se iba 

consolidando, al igual que con los sectores educativos y deportivo. Precisamente en este 

último uno de nuestros compañeros del Área de Cuencas y Suelos, se desempeñó como 

entrenador y promotor de torneos de basketball, teniendo como premio al equipo ganador 

un viaje a la ECLJ. Esto nos permitió atender a varios grupos de ganadores, ayudándonos 

a difundir las funciones del LNLJ y la importancia de la ECLJ y la RBSM directamente en 

el terreno. Estas actividades aumentaron notablemente el interés en otros deportistas, 

maestros y estudiantes, quienes nos hacían llegar solicitudes para visitar la ECLJ, esto 

nos permitió compenetrarnos aun más en la vida del pueblo. El LNLJ se iba consolidando 

como un grupo de trabajo, ganando el reconocimiento local, de hecho el LNLJ forma parte 

de la historia documentada de El Grullo, ya que aparece una descripción de la institución, 
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hecha por el lng. Ignacio Zepeda en su libro Historia del Valle de El Grullo, segunda 

parte. El LNLJ llegó a ser identificado más que como una institución de investigación, 

como los encargados de cuidar la RBSM. 

El Grullo fue la sede del LNLJ y la percepción que tenía la gente del LNLJ, cambio 

paulatinamente, al grado que nuestra institución llegó a tal nivel de reconocimiento, que 

muchos de los habitantes de esa población se sentían orgullosos de tener en el pueblo al 

LNLJ. Pues era notorio que su personal, realzaba en la población las cuestiones de 

cultura ecológica. Su personal colaboraba con la presidencia en las campañas de 

reforestación y estaba encargado de los trabajos en el vivero municipal, de donde salían 

plantas para crear áreas verdes en escuelas, calles, parques y áreas degradadas. 

El trabajo de difusión aumentaba cada día, aumentando el interés de conocer la 

ECLJ y otras áreas de la RBSM, lo que nos llevó ha organizar y atender numerosos 

grupos de visitantes en la Estación Científica Las Joyas, conformados principalmente por: 

niños, maestros, estudiantes, deportistas, funcionarios públicos, ahorradores de la Caja 

Popular Sta. María de Guadalupe, excursionistas, etc. 

El cambio de LNLJ al de Instituto Manantlán de Ecologla y Conservación de la 

Biodiversidad, de la Universidad de Guada!ajara, entre octubre y noviembre de 1993, fue 

acompañado de difusión de la institución y de sus trabajos en la RBSM, se hizo una 

exposición, en láminas resistentes de triplay para montar en caballetes, acerca de los 

trabajos de las diferentes áreas que componían el IMECBIO: fauna, flora, cuencas y 

suelos, ecologla vegetal, etnobotánica, desarrollo comunitario, educación ambiental y la 

Estación Cientlfica Las Joyas, cada uno de estos carteles presentaba información sobre 

los objetivos del proyecto, metodología y los respectivos avances de los proyectos. 
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La opinión sobre el LNLJ-IMECBIO fue cada vez más positiva por parte de la gente 

de Et Grullo y al paso de los años de permanencia en El Grullo, la gente nos fue 

adoptando, en la medida en que participamos en los eventos culturales difundiendo no 

sólo ta RBSM, sino emprendiendo un liderazgo en la atención de la problemática 

ambiental del Rlo Ayuquila, asi como campañas de reforestación, involucrando al gobierno 

municipal, al DIF, a la SARH, a la Caja Popular, deportistas, estudiantes y población en 

general. Un aspecto también digno de mencionar es que durante varios anos fuimos 

invitados a participar del famoso "barco" en el toro de once, que se organiza en las fiestas 

de enero, donde hasta en las fiestas el IMECBIO daba un mensaje hacia el cuidado del 

medio ambiente, no generando basura desechable, sino llevando nuestras propios vasos y 

platos para la botana y bebida. Durante este festejo del toro de once, nunca se nos 

inundó el barco, pues los de abordo, hacían que la gente de la plaza también se subiera al 

barco de las familias y amigos del personal del IMECBIO. 
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4.2.4 La meta y acción prioritaria de difusión sobre la RBSM y 

el LNLJ detonó el desarrollo de otras metas y acciones 
prioritarias 
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4.2.4 La meta y acción prioritaria de difusión sobre la RBSM y el LNLJ detonó el 

desarrollo de otras metas y acciones prioritarias: 

Con el desarrollo intensivo de la tercer meta y acción prioritaria: "Difundir a través de los 

medios masivos de comunicación (en particular la radio), y a través de materiales 

especialmente diseñados y producidos, información sobre la reserva, las actividades de 

conservación, desarrollo social e investigación en ésta. sus valores naturales y su 

importancia". Empezamos a tener un impacto positivo con maestras y maestros de los 

niveles: preescolar, primaria y secundaria que estaba considerado en la segunda meta y 

acción prioritarias. Sin embargo el mayor impacto se dio, al desarrollar de manera 

consistente las metas y acciones prioritarias quinta, sexta y séptima, que de manera 

concreta nos determinan: Difundir la RBSM; promover visitas guiadas de grupos 

organizados a la RBSM, establecer facilidades para la interpretación mediante senderos y 

señalización; edición de materiales de divulgación y educativos. De esta manera, con el 

desarrollo paulatino de estas metas y acciones prioritarias es que pudimos desarrollar 

trabajos en los distintos niveles educativos, incluso incorporando niveles que no habíamos 

considerado como el de preescolar y el de profesional, incluso el de la formación 

ambiental de sacerdotes de la iglesia católica de nuestra región. 

Durante 1990 y 1991 se nos presentó siempre la negativa por parte de los maestros 

de primaria, no así con el de secundaria, ni el de preescolar aunque este último no estaba 

considerado en nuestras metas y acciones. Sin embargo, fue el nivel de preescolar en 

términos de mayor impacto regional, el que presentó ios avances más importantes 

empezando en El Grullo y Autlán. Por su parte el nivel de secundaria en el municipio de El 

Grullo, de una manera un tanto espontánea después de una vista de estudiantes de la 

Secundaria Técnica 09, a la Estación Científica Las Joyas, habríamos de encontrar un 
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largo y permanente programa de Educación Ambiental a través de la realización de 

talleres dirigidos a alumnos y maestros de sexto grado de primaria y alumnos y maestros 

de secundaria, mismo que por su importancia abordaremos más adelante, empezaremos 

por el de mayor impacto a nivel regional y luego estatal que fue el trabajo con el nivel de 

preescolar. 

Capacitación de consultoras técnicas y educadoras de preescolar en educación 

ambiental. 

Aunque no habíamos contemplado trabajar con el nivel preescolar, en la práctica 

nos dimos cuenta de lo importante que es este nivel, incluso podemos de decir que para 

los trabajos de educación ambiental, este nivel es prioritario: al tener tres importantes 

destinatarios muy interrelacionados: el docente, el niño y los padres, (generalmente la 

madre) siendo actores que tienen mayor intercomunicación y pueden intervenir en la 

solución de determinados problemas ambientales. En nuestra experiencia las maestras de 

preescolar a diferencia del nivel primaria siempre tuvieron la disposición de aprender y de 

llevar en sus jardines de niños temas ambientales. 

El trabajo con este nivel inició en 1992, al atender la solicitud de una maestra y 

consultora técnica de preescolar de El Grullo, que nos invitó a desarrollar un taller con 

niños, a fin de crear una obra de teatro "ecológica" la cual denominaron "Mi casa, el jardín 

de niños y la naturaleza". Se trabajó en un guión sencillo, pero con mensaje de acuerdo a 

la edad de niños de preescolar, quienes representarían la obra. El tema fue 

desarrollándose de acuerdo a la edad y experiencias vividas por los niños participantes, el 

objetivo de la obra era que los padres se dieran cuenta del efecto negativo que causa en 

los niños los alimentos chatarra. Para ello, los niños representaron a los padres de 

muchos de los niños tal como son, la obra se desarrolló en el marco de dos familias que 
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son amigas, y que tienen sus niños en la misma escuela, pero existe una diferencia en sus 

hábitos. Una familia es bastante consumista, alimenta a su hijo con alimento chatarra, 

genera mucha basura dentro de su casa y en la calle, asi como cuando salen de día de 

campo, donde se comportan de manera depredadora. Lo contrario de la otra familia, quien 

tiene una hija, que ha sido educada ambientalmente, y que da al niño con malos hábitos 

alimenticios y contaminadores varios mensajes. El primero lo da cuando el niño cae 

enfermo gravemente por haber consumido alimentos de la calle preparados sin higiene. El 

segundo le llega al corazón y a la conciencia del nil'lo, cuando éste hiere a un pajarillo, 

sólo por afinar puntería, las enseñanzas de la niña sobre los beneficios que nos da la 

naturaleza, van haciendo cambiar la conducta del niño, gracias a que experimenta nuevas 

formas de apreciar la naturaleza y compara entre sitios bien cuidados y los que han sido 

destruidos por el hombre. Esta obra de teatro representada por niños de preescolar 

participó en un concurso de obras de teatro infantil, promovidas por la SEP obteniendo el 

primer lugar a nivel regional. La obra llegó a presentarse en varios jardines de niños y 

casas de la cultura, incluso como parte del programa de las celebraciones del Día Mundial 

del Medio Ambiente 1992 en El Grullo y Autlán, Jalisco. Después de esta experiencia, la 

maestra de preescolar y consultora técnica, nos hace una invitación para dar una 

conferencia sobre educación ambiental dirigida a compañeras consultoras técnicas de la 

Región 6, misma que comprende los municipios de: Tenamaxtlán, Tecolotlán, Juchitlán, 

Unión de Tula, Ejutla, El Grullo, El Limón, Autlán, Casimiro Castillo, Villa de Purificación, 

La Huerta, Cuautitlán y Cihuatlán. Después de la conferencia, surgió el interés por parte 

de la Coordinadora de las Consultoras y de sus consultoras de continuar con otras 

conferencias, hicimos una lista de tópicos de interés y mes con mes, tuvimos la 

oportunidad de presentar conferencias y realizar prácticas de campo en áreas degradadas 

y visitando la reserva. De esta manera se empezaron a dar los primeros avances en la 

primera segunda, tercera, quinta, sexta y séptima metas y acciones prioritarias, 
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contempladas en la Estrategia de Conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán, dado que para 1992 ya se había logrado: 

J> "Impulsar un programa de educación ambiental dirigido a /os pobladores adultos de 

algunas comunidades de la rese/Va y su zona de influencia, con el fin de lograr la 

toma de conciencia sobre los problemas ambienta/es, la valoración del patrimonio 

natural y /as alternativas de aprovechamiento racional de los recursos naturales, y 

promover Ja participación activa de Ja población local en Ja conse1Vación" 

J> Desarrollar Programas de Educación Ambiental integrados a /as currícu/a del nivel 

preescolar y algunos avances con los maestros de primarias, secundarias de la 

reserva y su región de influencia. 

l> Difundir a través de /os medios masivos de comunicación (en particular Ja radio), y 

a través de materiales especialmente disellados y producidos, información sobre la 

reserva, las actividades de conse1Vación, desarrollo social e investigación en ésta, 

sus valores naturales y su importancia. 

l> "Promover las visitas guiadas de grupos organizados de adultos y ni/los de la 

misma rese1Va y la región de influencia, a sitios clave dentro de ésta, como parte 

de los programas de educación ambiental". 

J> Establecer facilidades para la interpretación ambiental (señalamientos, senderos, 

casetas informativas, sitios de descanso, etc.) en áreas clave para visitantes y 

pobladores en: la Estación Científica Las Joyas. 
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';- Editar materiales de divulgación y educativos basados en los resultados de la 

investigación y /as acciones de conservación en la reserva, adecuados a las 

diferentes audiencias a /as que estén dirigiaos (población local, de la zona de 

influencia, de las áreas urbanas, autoridades, público nacional), 

Con base en la sistematización hecha de 1990 a 1993 de este trabajo, es evidente que 

los avances que señalamos son parciales, pues falta incluir a más destinatarios de la 

RBSM, se identifica que los principales destinatarios de las actividades de Educación 

Ambiental eran habitantes de El Grullo y Autlán y de sólo tres comunidades de la RBSM 

donde el LNLJ tenía centros de trabajo comunitario: Cuzalapa, Zenzontla y El Terrero, 

Sin embargo, se resalta que para estos momentos el personal de Educación 

Ambiental, aunque limitado en número y en recursos económicos, adquiere experiencia 

muy valiosa al atender a un público tan diverso en sus eventos de difusión y directamente 

en la Estación Científica Las Joyas, donde se construye infraestructura interpretativa en 

senderos y señalización en las vías de acceso, Pero sobre todo se fue adquiriendo una 

vasta experiencia en técnicas interpretativas y de sensibilización para hacer sentir en los 

visitantes una experiencia única y grata, capaz de lograr cambios en su comportamiento a 

favor de la naturaleza dentro de la propia área protegida, como de sus lugares de 

procedencia, Pero esto no se dio fácilmente, sino que se requirió de un fuerte trabajo de 

seguimiento de nuestra parte y sobre todo de la formación ambiental de líderes locales, 

para ampliar la cobertura de acción de educación ambiental para pasar de la 

concientización o de la reflexión a la acción individual y colectiva, Siendo básico entender 

antes que todo, la realidad social y ambiental de nuestra región, tomando como base el 

cono:::imiento y las percepciones de los habitantes de la RBSM y su zona de influencia, 

mediante un pro:::eso dinámico a través de talleres, cursos y la convivencia interpersonal 
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entre los educadores ambientales y los destinatarios de la educación ambiental, logrando 

construir y reconstruir las percepciones y conocimientos de la gente sobre el valor de la 

RBS!v1, los recursos naturales más importantes que provee el área y las necesidades de 

conservación y restauración. 

Siguiendo la lógica de los hechos históricos, abordaremos el momento en que se evalúa 

el trabajo de Educación Ambiental por consultores externos del Fondo Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (WWF), siendo un aspecto que fue coyuntural en el 

seguimiento de las acciones y metas prioritarias del Programa de Educación Ambiental, 

así como la definición y desarrollo de nuevos proyectos. basados en las necesidades 

sociales, que solicitaban que se atendieran problemas ambientales, sentidos y comunes a 

varias comunidades de la reserva y su zona de influencia, estos problemas fueron 

identificadas durante la práctica de la difusión de la reserva en asambleas, reuniones del 

Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal de El Grullo y durante el desarrollo de 

talleres con maestros, estudiantes y ejidatarios. Posteriormente a esto. se retomará 

nuevamente el aspecto de las acciones y metas de educación ambiental relacionadas con 

la educación ambiental de maestros en varios niveles educativos 
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CAPITULO V 

5.1 Sistematización de la evaluación del trabajo de Educación 

Ambiental por consultores externos del Fondo Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (WWF). 
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5.1 Sistematización de la evaluación del trabajo de Educación Ambiental por 

consultores externos del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

(WWF). 

En Febrero de 1993, se realizó una evaluación general del LNLJ, en la cual se 

incluyó la evaluación del Programa de Educación Ambiental y Difusión. Esta evaluación 

estuvo a cargo de dos consultores externos del Fondo Mundial para la Naturaleza y por el 

Director y el Coordinador de Investigación del LNLJ. 

Como parte de la evaluación se tomaron en cuenta los antecedentes: Historia de la 

RBSM; Características Fisiográficas y Biológicas de la RBSM; Aspectos Socio

Económicos y Usos de los Recursos Naturales de la RBSM; Objetivos de la RBSM; 

Estructura Administrativa de la RBSM; Metas de los programas del LNLJ en la RBSM. 

La metodología empleada fue análisis de las diferentes líneas del Programa de Educación 

Ambiental que para ese momento eran las siguientes: 

1.- Difundir la importancia y valor de la RBSM para la conservación ecológica, el 

desarrollo sostenible y la investigación científica a nivel local, regional, estatal, nacional e 

internacional. 

2.- Divulgar y promover las actividades del LNLJ a todos los niveles (local, regional, 

estatal, nacional e internacional). 

3.- Realizar actividades de educación ambiental en las poblaciones rurales y urbanas de 

la RBSM y su área de influencia, con el fin de inducir la participación de la población local 

en la solución de los problemas de deterioro ecológico y protección del medio ambiente. 
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4.- Desarrollar actividades de educación ambiental en las comunidades de Cuzalapa, El 

Terrero y Zenzontla en forma integral con los programas de asistencia técnica y extensión. 

5.- Impulsar programas de Educación Ambiental en las instituciones educativas de la 

RBSM y su región de influencia. 

6.- Promover la formación y conciencia ambiental en el personal del LNLJ y estimular la 

participación del personal en actividades de difusión y educación ambiental. 

Resultados de la evaluación y recomendaciones del Programa de Educación 

Ambiental y Difusión: 

Aunque el Programa de Educación Ambiental y Difusión cuenta con sólo tres 

personas, ha logrado mucho en los últimos tres años. Sus actividades educativas en los 

centros poblacionales como El Grullo, donde se han utilizado todos los medios, desde la 

televisión hasta charlas en las escuelas, han elevado sustancialmente la conciencia 

pública sobre la Reserva y, en general sobre problemas ambientales. Igualmente, nos 

parece que cuando se han llevado estos programas a las comunidades agrarias, se han 

encontrado un ambiente muy abierto a sus esfuerzos de difusión, y una demanda para 

realizar más actividades de educación ambiental. La tarea más difícil para el futuro de este 

programa es cómo llegar con más frecuencia y continuidad a las comunidades agrarias de 

la Reserva, y cómo integrarlo con el programa de desarrollo comunitario. 

Logros: 

1.- Cambio en la estructura y el personal del programa: Después de un período de 

dificultades en el programa, por los cambios y pérdida de personal, se han generado 

buenos resultados. 

2.- Mayor difusión de información sobre la Reserva en el área de influencia, especialmente 

en El Grullo y Autlán: Cabe notar aquí que uno de los factores limitantes en las 

comunidades para el programa es la inestabilidad de los maestros en las escuelas. La 
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mayoría de los maestros cambian frecuentemente de residencia, o en ocasiones no hay, y 

como consecuencia es difícil o imposible integrar actividades de educación ambiental en 

forma más permanente en las escuelas. 

3.- Ha habido un notable crecimiento en el reconocimiento por las comunidades sobre la 

RBSM: Por ejemplo, el acercamiento que el LNLJ ha logrado en Ahuacapán es debido en 

parte al trabajo del Programa de Educación Ambiental, así como a la colaboración del 

LNLJ con el ejido y a la participación de gente de ese poblado en trabajos dentro de la 

ECLJ. 

4.- Se han producido varios materiales didácticos e interpretativos: Estos materiales están 

recibiendo un amplio uso, y permiten a personal de otros programas divulgar información 

en su trabajo y viajes a las comunidades. 

5.- Reforestación en El Grullo y El Terrero: El programa coordinó proyectos exitosos de 

reforestación en estas dos comunidades. 

6.- Limpieza del río en Cuzalapa: Otro proyecto exitoso que involucró la colaboración de 

toda la comunidad. 

7.- Participación en el combate de incendios en Cuzalapa y Zenzontla: El programa 

facilitó la participación efectiva de las comunidades en el combate de los incendios. 

Factores limitantes: 

1.- Falta de personal: Con sólo tres personas, y un territorio tan grande para cubrir en el 

área de influencia de la Reserva, quedan muchas comunidades a las cuales las 

actividades educativas no pueden llegar. 

2.- Falta de continuidad en las comunidades: Esto es debido en parte a la falta de 

personal y recursos financieros, y en parte a la inestabilidad de maestros en las escuelas. 
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Recomendaciones: 

1.- Integrar las actividades de educación ambiental con las de extensión y manejo de 

recursos: Esto será el desafío más importante en los próximos años. Pensamos que es 

sumamente importante que el Programa de Educación Ambiental enfoque más sus 

actividades en las comunidades de la Reserva, y que esto requiere integración estrecha 

con las actividades de extensión y manejo de recursos. 

2.- Ampliar el programa: Nuestra opinión es que los beneficios del Programa de Educación 

Ambiental podrían tener mucho mayor impacto con respecto al manejo de la Reserva, con 

inversiones mínimas adicionales al programa. 
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5.2 Atención de la problemática sobre el Río Ayuquila derivada 

de las descargas del Ingenio Melchor Ocampo. 
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5.2 Atención de la problemática sobre el Río Ayuquila derivada de las descargas del 

Ingenio Melchor Ocampo. 

En enero de 1992, en un marco de buenas relaciones con las autoridades 

municipales de El Grullo, nos invitaron a participar en la formación del Comité de Ecología 

Municipal, quedando como presidente del comité el coordinador del Programa de 

Educación Ambiental. Con este cargo ciudadano, no sólo habríamos de incidir en la 

difusión de la reserva, sino que más adelante en atención a demandas ciudadanas y a 

necesidades en el campo ambiental del gobierno municipal, habríamos de intervenir en la 

ventilación de situaciones delicadas relacionadas con la contaminación del Río Ayuquila, 

lo anterior a través de nuestra participación directa en las reuniones mensuales del 

Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADE), donde el gobierno municipal, 

las dependencias estatales, federales y autoridades ejidales definían los programas de 

desarrollo municipal en función de las necesidades y problemas de la cabecera municipal 

y cada comunidad del municipio. 

En mayo de 1992 durante una reunión de COPLADE municipal celebrada en la 

casa ejidal de El Aguacate, los comisariados ejidales y habitantes de Palo Blanco y El 

Aguacate, muestran su inconformidad sobre la situación de contaminación que guarda el 

Río Ayuquila, mencionando con coraje, que "no es justo, que el Ingenio Melchor Ocampo 

esté echando sus cochinadas", argumentando que ya son varios años y que no han sido 

atendidos por ninguna autoridad. "Ustedes como nuevas autoridades municipales pongan 

remedio a esta situación, ya se acabaron el pescado, no podemos darle de beber agua a 

las vacas por que se nos enferman o abortan". El presidente municipal después de 

escucharlos, me pidió que atendiera como Presidente del Comité Municipal de Ecología, 

convocando a una reunión a este respecto, pero la mayoría de los integrantes que lo 
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conformaban entre ellos maestros, trabajadores de la SARH, representantes del ejido El 

Grullo y otros ciudadanos, comentaron que contra la contaminación del ingenio, no se 

podía hacer nada, y además ya se iban a venir las aguas y que el IMO dejaba de trabajar, 

que mejor hiciéramos el plan de reforestación, para el cerro de las víboras. Pero a 

principios del mes de diciembre de 1992 el presidente municipal y yo empezamos a 

abordar de lleno en el asunto del río, dadas las demandas de varias personas de las 

comunidades de El Aguacate y El Palo Blanco por los problemas de las descargas de 

aguas residuales del IMO, que les afectan en su salud y a su ganado. Esto ocasionó que 

los integrantes del Comité de Ecología me fueran dejando sólo, hasta que de plano se 

desintegró. Varias fueron las reuniones a las que se les invitó y simplemente no asistieron, 

tal vez sentían temor al involucrarse en ese asunto del río contra el IMO o simplemente 

no le veían solución. 

Durante 1993 se dieron varias descargas por parte del Ingenio Melchor Ocampo en 

el Río Ayuquila, en una de las últimas descargas de ese año, el presidente municipal de 

El Grullo, se comunicó por teléfono para informamos que se había presentado una fuerte 

descarga por parte del ingenio y que habla una fuerte mortandad de peces desde la 

población del Aguacate hasta Zenzontla. Teníamos la necesidad de contar con pruebas 

visuales, para que las autoridades pertinentes atendieran las demandas de las 

comunidades afectadas por la contaminación del río. Acudimos para hacer una 

descripción de los daños, aprovechando la oportunidad para tomar fotografías y video 

para documentar la afectación, así como la opinión de la gente de varias de las 

comunidades afectadas. Para ello el Presidente de El Grullo nos facilitó una camioneta de 

seguridad pública y los servicios de un policía, dirigiéndonos hasta Zenzontla donde 

encontramos grandes manchas de peces y chacales flotando a lo largo del río. Mientras 

otros dos amigos me ayudaban a tomar video en El Palo Blanco y El Aguacate, haciendo 
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entrevistas a las autoridades ejidales y algunos de los habitantes, luego reunimos el 

material y editamos un video con la evidencia de los daños. El video lo presentamos al 

director y nos aconsejó que tuviéramos cuidado, insistió que deberíamos de tener una 

posición institucional, pero necesitábamos del acuerdo de los integrantes del Consejo 

Técnico formado por los coordinadores de las diferentes áreas que conformaban el 

Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, dos meses antes 

LNLJ. En esos días el coordinador de investigación nos invitó a todos los coordinadores 

de área a una reunión de convivencia en su casa. Ahí salió la situación que guardaba el 

Río Ayuquila, después de poner al tanto a los coordinadores, el director abiertamente nos 

pregunto si le entrábamos al problema del Río Ayuquila, señalando que atender este 

problema era tan complejo como el mismo proyecto de la reserva. Después de analizar la 

situación por consenso se decidió intervenir, definiendo parte del planteamiento del 

problema y algunas de las posibles estrategias de solución. 

En diciembre de 1993 el director del IMECBIO y el coordinador del Área de 

Educación Ambiental, retomamos los análisis de la problemática socioambiental del Río 

Ayuquila a solicitud del H. Ayuntamiento y propusimos una estrategia de acción en la que 

se involucró el H. Ayuntamiento y varias dependencias SARH, SSBS, CNA, el Ingenio 

Melchor Ocampo (IMO), el Comité de Usuarios del Sistema de Riego del Valle de Autlán

EI Grullo y los ejidos y comunidades del municipio de El Grullo. 

En esas mismas fechas por el canal 5 "local" que en realidad era un canal de 

Miami, que bajaba un particular con los siguientes fines: a) publicitar las ofertas de la 

tienda CTM de El Grullo; b) aprovechar espacios dentro ese canal para capacitar a 

jóvenes que en la conducción de programas de televisión, de hecho estos jóvenes 

trasmitían un noticiero de carácter estatal, un programa infantil y elaboraban cápsulas 

100 



informativas para su retrasmisión; c) se daba la oportunidad a las instituciones que así lo 

solicitaban para la difusión de actividades culturales o asuntos de interés para la 

población. De esta manera este medio nos permitió en varias ocasiones la difusión de 

nuestros eventos y actividades de educación ambiental, por lo que se estaba al pendiente 

de ese canal. Precisamente nos llamó la atención una cápsula donde una señorita desde 

el estudio, mencionaba lo afortunados que éramos por vivir en El Grullo, donde no hay 

problemas de contaminación, comparándonos con los habitantes de las grandes ciudades 

como Guadalajara y México. Al encontrar en la calle a la señorita aprovechamos para 

comentarle que la información que había dado el día anterior estaba lejos de la realidad. 

Que en El Grullo era un problema de contaminación, que las esquinas y los canales de 

riego estuvieran atestadas de basura, que observara los alrededores y viera que como el 

basurero municipal estaba pegado al canal de riego. Le preguntamos si sabía a dónde 

iban a parar los drenajes de la población y los daños que el ingenio ocasionaba en el Río 

Ayuquila con sus descargas en la salud de la gente, en el ganado, los peces y chacales. 

La señorita quedo impresionada con la información que le estábamos dando, lo que le 

interesó para hacernos una entrevista a este respecto. Dimos la entrevista y se pasó 

varios días durante las vacaciones de diciembre de 1993 teniendo un fuerte impacto en la 

población. Al regreso de vacaciones, un compañero de trabajo, nacido en esta región nos 

comentó: 'es cierto lo que se está pasando en la televisión, pero que tuviéramos cuidado, 

pues no les iba a gustar a algunas gentes del ingenio, tengan mucho cuidado" recalco. 

Luego fueron mis familiares políticos y algunos amigos quienes preocupados me hacían 

ver que al hacer ese trabajo nos exponíamos demasiado. 

De esta situación aprendimos, que gracias al soporte que brinda el trabajar con 

personas con un fuerte compromiso social como era el caso de nuestro director y los 

compañeros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad y el 
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interés mostrado en el presidente municipal, fueron detonantes clave, para que 

abordáramos con decisión la situación de la contaminación del río, reconociendo que no 

sólo era el Ingenio Melchor Ocampo el responsable, sino que también era parte del 

problema la basura de El Grullo; y las descargas de aguas negras de El Grullo y Autlán 

ya que ambas desembocaban en el río. 

Un indicador que lo que se estaba retransmitiendo por la televisión era delicado, es 

que todas las personas señalaban al Ingenio Melchor Ocampo, como el que más 

perjudicaba al río al hacer sus lavados de maquinaria. El video no sólo mostraba las 

imágenes impactantes de los daños ocasionados por las descargas del IMO, también 

dimos a conocer los comentarios de varios habitantes de las siguientes comunidades: El 

Palo Blanco y El Aguacate del municipio de El Grullo; Ventanas, Zenzontla y Camichín 

ubicadas dentro de los limites de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y dentro 

del municipio de Tuxcacuesco. Al incluir en la entrevista, el video con las denuncias de 

los habitantes de estas comunidades, se mostró los efectos de la contaminación sobre la 

salud de la gente, al usar el agua contaminada se enfermaban y se veían afectados en 

sus actividades productivas: ganadería, agricultura y pesca. Más adelante se abordará 

como hicimos un uso intensivo de este video en sitios públicos y llego a utilizarse para 

gestionar la intervención del gobierno estatal y federal así como de diversas secretarias 

en la búsqueda de soluciones a este problema, que no sólo involucraba al Ingenio Melchor 

Ocampo. 

De hecho el video llegó a presentarse en una reunión del Consejo de Planeación y 

Desarrollo (COPLADE) cuya función describiremos más adelante, centrándonos en la 

reacción que genero este video en uno de los presentes. Este señor era representante del 

Comité del Sistema de Riego del Valle Autlán-El Grullo, que siempre que se hablaba del 
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río, se encolerizaba, síendo el único defensor de los intereses del IMO, en esa ocasión de 

plano ya acalorado abiertamente comento: "Estas demandas son obra de los de Las 

Joyas, ustedes en vez de venir hacer un bien aquí, más bien están ocasionándonos 

daños, si no fuera por el IMO, no tendríamos los beneficios que tenemos, haber dígame 

jovencito; ¿Qué será de tantos campesinos, si se llega a cerrar el ingenio?. Ustedes no se 

imaginan cuantas familias se van a afectar. Por cierto ...... ¿Has visto la película de El 

Extensionista?". Sólo contesté que "es bueno saber por qué causa se puede uno morir. Lo 

que aquí se ve, es que unos se benefician y otros se perjudican, tal vez por ignorancia, 

desinterés y creo que hay quienes sabiendo que están haciendo daños, no sólo al río, sino 

a la gente, se ponen tapones en los oídos, para no oír, se tapan lo ojos para no ver, pero 

no se pueden tapar la nariz. Porque todos podemos vivir ciegos y sordos más no podemos 

vivir sin aire y sin agua. Y el aire y agua que salen corrompidos de las descargas, no sólo 

del ingenio, sino de nuestras casas no es vida, son enfermedades y muertes. Y si hacer 

mi trabajo y servir a la sociedad, me va costar la vida, pues hasta gusto me da". Muchas 

personas entendieron esto y salieron respuestas muy acaloradas y discusiones en 

defensa de "Las Joyas"(IMECBIO). En esa reunión estaban quienes se veían afectados, 

diciendo "que también tenían derecho a contar con agua limpia del río, ya que ellos eran 

pobres y con las enyerbadas del río se había acabado con el pescado, ahora sólo 

pescamos enfermedades con las descargas del ingenio y el drenaje de El Grullo y Autlán". 

No sabemos que hubiera pasado si al hacer las entrevistas y difundir el video en 

diversos espacios, no hubiéramos contado con el interés y el soporte institucional del 

IMECBIO, así como del apoyo del gobierno municipal. Quienes nos involucramos más de 

lleno en este trabajo, no sólo sentíamos el temor de que nos pasara algo malo, pues era 

motivo de preocupación de nuestros familiares y amigos. 
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5.2.1 Las reuniones del Comité de Planeación y Desarrollo 

{COPLADE) de El Grullo, un espacio para dar a conocer y 

atender los problemas de contaminación del Río Ayuquila. 

104 



5.2.1 Las reuniones del Comité de Planeación y Desarrollo {COPLADE) de El Grullo, 

un espacio para dar a conocer y atender los problemas de contaminación del Río 

Ayuquila. 

En las reuniones del Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE) se 

presentaban las propuestas de trabajo y avances de los programas de desarrollo 

municipal, así como diversas necesidades y problemas de las comunidades. Era el 

espacio de acción de las instituciones involucradas, así como de los representantes de las 

comunidades para tratar las necesidades particulares de cada una de ellas. En ciertos 

meses del año, era tema obligado la situación del Río Ayuquila, que coincidían con las 

descargas del IMO. En una de las reuniones se acordó solicitar la presencia del gerente 

del IMO, para que respondiera a las demandas de la gente, pero nunca se presentó. En 

su lugar siempre asistían uno o dos representantes del IMO quienes se limitaron a 

escuchar las denuncias de la gente de El Palo Blanco y El Aguacate y argumentaban "que 

ellos estaban cumpliendo con las normas impuestas por la CNA en cuanto a las aguas 

residuales que el IMO mandaba al río". Llegaron a mostrar resultados de análisis de su 

agua, hechos en una empresa de Guadalajara y avaladas por la CNA, donde aparecía que 

el IMO se ajustaba a las normas ambientales. En dos ocasiones los ingenieros mostraron 

unos planos sobre la empresa donde según ellos todo estaba perfectamente controlado y 

en adecuado funcionamiento. Con estas presentaciones la gente más se molestaba 

argumentándoles: "pues tendrán el visto bueno de la CNA, pero que casualidad que 

siempre que limpian los molinos del ingenio, nos llega toda su cochinada y con ello la 

muerte de pescado y chacales". 

En una de esas reuniones el presidente municipal y los integrantes del COPLADE, 

solicitaron al Hv1ECBIO que hiciera una descripción de los problemas que afectan al Río 
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Ayuquila y se acompañara de sugerencias o alternativas de solución a corto mediano y 

largo plazo. A este respecto el Director del IMECBIO y el coordinador del Área de 

Educación Ambiental, elaboraron un documento en el que se hace una exposición de la 

problemática de contaminación del Río Ayuquila y se presentan recomendaciones 

generales para actuar al respecto, dándose a conocer su contenido a los integrantes de 

COPLADE, siendo lo siguiente su contenido: 

COMENTARIOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO A YUQUILA 

l. Planteamiento del problema. 

El Río Ayuquila es uno de los sistemas fluviales más importantes del sur de Jalisco con 

una superficie de la cuenca 7,825 Km2 y una extensión de 294 kilómetros. La cuenca del 

Ayuquila recibe el aporte de agua de las Sierras de Quila, Cacoma, Manantlán, Tapalpa, 

y Nevado de Colima). 

El agua de este río abastece varios municipios (15 de Jalisco y 7 de Colima), 

manteniendo el sistema de riego del valle de Autlán, El Grullo, además de contar con 

sitios recreativos y para pesca artesanal y deportiva. 

El Ayuquila ocupa el segundo lugar entre los sistemas fluviales de importancia biótica en 

Jalisco, con 29 especies de peces, de las cuales 2 son endémicas y 9 especies de 

crustáceos ( chacales y cangrejos) de las cuales se incluye 1 especie endémica y 4 

nuevos descubrimientos para la ciencia; se encuentran el perro de agua o nutria (Lutra 

longicaudis), especie de mamífero que está en peligro de extinción. El río es un hábitat 

importante de aves acuáticas y migratorias. 
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Parte de esta cuenca entra en la desembocadura del arroyo Manantlán y Zacualpan, 

en Colima, se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Los principales factores de deterioro ecológico del río son los siguientes: 

1. Desvío de agua para riego agrícola, y usos domésticos e industriales. 

2. Contaminación por aguas residuales y desechos sólidos (basura) de los 

centros de población, establecimientos ganaderos e industriales, y 

escurrimientos de tierras agrícolas que contienen agroquímicos ( pesticidas y 

fertilizantes. 

3. Explotación de la fauna acuática por la pesca comercial y de autoconsumo. 

4. Cambio de uso del suelo y deterioro de la cubierta forestal en la cuenca por 

desmontes agrícolas, explotación maderera, incendios forestales, sobrepastoreo. Estos 

factores contribuyen a la erosión de los suelos y al aporte de sedimentos a los cauces, 

lo cual deteriora la calidad del agua y reduce la vida útil de las obras hidráulicas. 

Consecuencias: 

1. Deterioro de la calidad del agua. 

2. Muerte masiva de peces y crustáceos, durante períodos de descargas 

concentradas de contaminantes (p. ej. durante la zafra). 

3. Disminución de la pesca. 

4. Amenaza de extinción local de especies silvestres. 

5. Aumento de problemas de salud pública asociados al consumo del agua y de 
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la pesca contaminada. 

6. Aumento de los problemas de salud animal que afectan a la producción 

ganadera. 

7. Deterioro de la calidad de vida de la población (malos olores, deterioro del 

paisaje, pérdida de sitios con usos recreativos en la ribera del río). 

8. Daños al potencial de uso recreativo y turístico del río. 

Las principales fuentes de contaminación, son las siguientes: 

1. Ingenio Azucarero" Melchor Ocampo". 

2. Aguas residuales domésticas. 

3. Vertederos de desechos sólidos (basura). 

4. Desechos de actividades agropecuarias (p. ej, establos). 

5. Drenaje de tierras agrícolas: arrastre de fertilizantes y plaguicidas 

6. Herbicidas utilizados en el control del lirio acuático en el sistema de riego. 

//-. Recomendaciones. 

El problema del deterioro ecológico del Río Ayuquila y sus afluentes afecta a toda la 

región que comprende su cuenca, incluyendo a los pobladores de la ribera y valle. Por lo 

tanto, es de interés público el buscar una solución adecuada al problema que permita 

restaurar y mejorar las condiciones ecológicas del río, evitar mayores efectos negativos de 

la contaminación sobre la salud pública y de los animales domésticos, conservar la 

diversidad biológica del ecosistema fluvial, mantener la producción pesquera en forma 

sostenible, así como el potencial del uso recreativo, todo esto sin dañar las actividades 

agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 
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Con estos objetivos se propone una estrategia de trabajo cooperativo que permita reunir 

en la mesa de discusión a los diferentes agentes involucrados en la problemática del río 

para que puedan, en forma conjunta, resolver sus conflictos y encontrar las soluciones que 

beneficien a la región, tanto desde el punto de vista ecológico como económico. 

A continuación enlistamos nuestras recomendaciones, haciendo el señalamiento de que 

algunas deberán implementarse en el corto plazo, mientras que otras requerirán de un 

proceso de mediano y largo plazo para ponerse en marcha. 

1. Integración de un grupo de trabajo para analizar la problemática y presentar alternativas 

de solución. Este grupo de trabajo deberá estar conformado por representantes de: 

- Los ayuntamientos de Autlán, El Grullo, Tuxcacuesco, Tolimán y Unión de Tula; 

- el Comité de Usuarios del Sistema de Riego del Valle de Autlán- El Grullo; 

- las organizaciones productivas de la región; 

- la empresa del Ingenio Azucarero " Melchor Ocampo"; 

- el Distrito de Desarrollo Rural de la SARH; 

- la Subdelegación de Ecología de la SEDESOL; 

- la Comisión Nacional del Agua; 

- el IMECBIO de la Sierra de Manantlán, Universidad de Guadalajara; 

- la Secretaria de Salud y Bienestar Social ( SSBS). 

Este grupo de trabajo deberá realizar, en un plazo definido, un análisis de la situación y 

presentar un programa de acción, conjuntamente con una propuesta para el 

financiamiento de dicho programa. 
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111. Algunas acciones que pueden llevarse a cabo para reducir la contaminación 

del río son las siguientes: 

- Desarrollar sistemas de tratamiento de las aguas residuales del Ingenio 

"Melchor Ocampo" y los asentamientos humanos ribereños, para su 

reutilización en riego agrícola. 

- Controlar el vertido de desechos sólidos, seleccionando sitios apropiados para 

establecer tiraderos de basura y rellenos sanitarios, en el corto plazo. 

- En el mediano plazo, desarrollar sistemas de reutilización y reciclaje de 

desechos sólidos ( particularmente vidrio, papel, metales y plástico). 

- Llevar a cabo actividades de educación ambiental que promuevan la reducción 

de la producción de basura y la reutilización o reciclaje de desechos domésticos. 

- Desarrollar sistemas de tratamiento y reciclaje de desechos orgánicos domésticos, 

industriales y agropecuarios; éstos tienen un potencial de reutilización como mejoradores 

del suelo en la producción agrícola. 

- Reforestar las márgenes del río y sus afluentes ( preferentemente con especies 

nativas). Esto no sólo mejoraría las condiciones ambientales mejorando el paisaje y 

generando condiciones de hábitat propicias para la fauna silvestre, sino que además la 

vegetación riparia serviría como un filtro de los contaminantes provenientes de 

escurrimientos de tierras agrícolas y ayudaría a consolidar las márgenes de los cauces de 

agua. 

- Estudiar la posibilidad de aplicar métodos apropiados para el control del lirio acuático, 

que permitan sustituir el uso de herbicidas. 
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IV. Otras acciones relacionadas: 

- Establecer controles sobre la pesca en el río, a fin de asegurar una producción 

sostenible. Definir regulaciones sobre temporadas de captura y de veda, 

límites de cantidad de pesca permitida, selección de tamaño de los peces y 

crustáceos que se capturen, tipo de artes de pesca permitidas y prohibidas 

( por ejemplo: prohibir el uso de explosivos y venenos). 
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CAPITULO VI 
6.1 Desarrollo del Programa de Educación Ambiental entre el Instituto 

Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad y la Dirección 

de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (1994-2002) 

112 



6.1 Desarrollo del Programa de Educación Ambiental entre el Instituto Manantlán de 

Ecología y Conservación de la Biodiversidad y la Dirección de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán (1994-2002). 

Aunque en agosto de 1993, fue creada la Dirección de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán (DRBSM) del INE- SEMARNAP, fue en los primeros dos meses de 

1994 en que el IMECBIO y la DRBSM del INE-SEMARNAP en estrecha vinculación 

definen una estrategia para potenciar las capacidades locales fortaleciendo los programas 

relacionados con la gestión de la RBSM, entre estos se estableció un Programa de 

Educación Ambiental que involucrara a los pobladores. Es a partir de ese momento que se 

lograron importantes avances y resultados de la primera meta y acción prioritaria: Impulsar 

un programa de educación ambiental dirigido a los pobladores adultos de la reserva, a fin 

de lograr la toma de conciencia sobre Jos problemas ambientales, Ja valoración del 

patrimonio natural y las alternativas de aprovechamiento racional de Jos recursos 

naturales, y promover Ja participación activa de Ja población local en la conservación. El 

IMECBIO y la DRBSM definieron nuevas acciones para atender la compleja problemática 

de contaminación del Río Ayuquila, siendo nuestra primera misión conformar Comités de 

Protección y Restauración del Río Ayuquila, logrando constituir comités en El Palo 

Blanco, El Aguacate del municipio de El Grullo, y en las comunidades de Ventanas, 

Zenzontla, La Cañita, Los Mezquites y la Piedra poblaciones del municipio de 

Tuxcacuesco. El objetivo de estos comités era que gestionaran eficazmente ante los 

gobiernos municipal, estatal y federal, la intervención de las dependencias cuya 

ingerencia tenía que ver con la legislación en uso y reuso del agua, así como de la 

normatividad ambiental, por tratarse de una severa contaminación con efectos negativos 

en el ecosistema ripario, en la salud y economía de cientos de familias. 
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Los comités ejercieron sus derechos y obligaciones, al promover la participación 

ciudadana en las poblaciones que representaban, con el desarrollo de acciones de 

restauración del río, así como vigilancia y protección. Los comités hicieron múltiples 

denuncias populares contra el IMO, los comités lograron la atención de ayuntamientos 

donde se genera el problema como de los municipios que resultaban afectados, así mismo 

la atención de los gobiernos estatal y federal, incluyendo sus dependencias en todos los 

niveles. 

En la administración municipal 1992 y 1995 se efectuaron reuniones de COPLADE mes 

con mes, donde los puntos a tratar más cotidianos eran en relación a la contaminación del 

río por el ingenio, durante los últimos meses de gestión del gobierno municipal se 

presentaron dos descargas severas, originando la indignación de la gente, llegando a 

darse amenazas por parte de los afectados, quienes hablaban de ponerle una bomba al 

ingenio. Nuestro trabajo fue calmar los ánimos de la gente de las comunidades, varios 

campesinos de las comunidades de El Grullo y Tuxcacuesco llegaron a decir "el gobierno 

necesita que hagamos lo mismo que en Chiapas, para que nos atiendan". Ya habían 

sufrido durante años varias descargas, pero las dos últimas, una registrada el 1 de 

diciembre de 1994 y otra el 31 de enero de 1995, enojó bastante a los comités de defensa 

del Río Ayuquila, quienes arremetieron en contra del Ingenio Melchor Ocampo, con una 

serie de denuncias populares, fotografías y videos de los daños ocasionados por las 

descargas, que turnaron a diferentes autoridades de dependencias estatales y federales 

como: el gobernador del Estado de Jalisco, la Secretaria de Medio Ambiente Recursos 

Naturales y Pesca, al Director General y al Delegado Estatal de la Comisión Nacional del 

Agua, al Procurador Federal de Protección al Ambiente, al Director General de 

Aprovechamiento Ecológico de los Recursos Naturales del Instituto Nacional de Ecologia y 

al Director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. En estas denuncias señalan 
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los últimos sucesos y recalcan los problemas de salud humana, que desde varios años 

habían reportando: dolores de cabeza y vómitos, ardor de nariz y garganta, ardor de ojos 

provocados principalmente por los productos químicos que lleva el agua; enfermedades 

de la piel, despellejamiento y granos al estar en contacto con el agua contaminada. 

Además de reportar daños al ganado entre los que señalan aborto en el ganado, así como 

la muerte masiva de peces y chacales de río. 

Después de estos sucesos, gran parte del trabajo del Programa de Educación 

Ambiental se concentró en difundir los puntos anteriormente descritos, a través de 

conferencias, cursos, talleres, exposiciones, prensa local, videos y repetidamente en las 

reuniones de COPLADE. A mediados de 1995 y en el marco del Día Mundial del Medio 

Ambiente, escribimos un suplemento especial en el periódico expresión de El Grullo, 

publicando varios artículos como: SALVAR LA TIERRA: RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA; EL DETERIORO DEL AMBIENTE GLOBAL; AREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS EN NUESTRA REGION; BIODIVERSIDAD Y AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL RIO AYUQUILA. Este suplemento tuvo 

un tiraje de más de 2000 ejemplares, logrando un impacto muy positivo en la cabecera 

municipal, principalmente en docentes y estudiantes de todos los niveles, incluso hoy en 

día, algunos profesores del Centro Universitario de la Costa Sur lo han incorporado como 

lecturas importantes para sus clases. A partir de ese momento el editor del periódico nos 

invitó para seguir escribiendo temas ambientales. Desde entonces educación ambiental 

empezó a utilizar con frecuencia ese medio además de promover la elaboración de 

artículos del personal de investigación del IMECBIO. 
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CAPITULO VII 

7.1 Problema del basurero municipal de El Grullo y la 

contaminación del Río Ayuquila. 
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7.1 Problema del basurero municipal de El Grullo y la contaminación del 

Río Ayuquila. 

Como antecedente en enero de 1992 por el efecto del niño el Río Ayuquila se 

desbordó dañando parcelas agrícolas y arrastrando con su basurero municipal situación 

que también afectó a los habitantes de las comunidades aguas abajo. En ese año se 

depositaban junto al Río Ayuquila, alrededor de 14 toneladas de basura al día, esto 

empezaba a empeorar la problemática ambiental del Río Ayuquila, pues los habitantes 

aguas abajo, molestas pues no sólo les enviábamos las descargas industriales del IMO, 

las descargas de aguas negras de El Grullo y Autlán, sino también la basura de El Grullo, 

esto obligó al ayuntamiento a cambiar la sede del basurero, sin embargo, encontró varias 

dificultades para encontrar facilidades para establecer el basurero municipal. A fines de 

1993 se adquirió un nuevo camión para el servicio de aseo público, atendiendo a las 

exigencias de la ciudadanía que tenían tiempo demandando un servicio más eficiente. En 

1994 contando con un camión con mayor capacidad y la implementación de doble turno 

para recolectar la basura en El Grullo, aumentó la eficiencia en la recolección de basura, 

llegando a recoger 20 toneladas al día. Pero el problema de la basura no se corregía con 

brindar un servicio más eficiente a la comunidad, el ayuntamiento de El Grullo, lo 

comprendía, pues se había visto obligado a cambiar la sede del basurero de forma 

periódica, debido a las quejas de algunos sectores de la población. Agricultores, 

ganaderos y vecinos a los basureros reportaban numerosos efectos nocivos sobre los 

cultivos, el ganado y la salud pública. 

Las quejas de los basureros municipales y clandestinos eran constantes. El 

problema de la basura igual que el del Río Ayuquila eran de los temas tratados con mayor 

frecuencia en las reuniones del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal. 
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La administración municipal 1992-1995 necesitaba con urgencia un sitio para poner 

la basura, o hacer un relleno sanitario, pero la geografía del municipio dificultaba 

encontrar un espacio no aprovechable para el cultivo. Se buscó en varios lugares sin 

éxito, los dueños de parcelas vecinas al basurero se oponían al basurero. En aras de una 

solución el ejido, de El Grullo brindó su apoyo al ayuntamiento autorizándoles la 

construcción de un relleno sanitario al otro lado del Río Ayuqui\a, mismo que se vieron 

obligados a abandonar, pues resultó altamente contaminante para los habitantes de la 

colonia del Ingenio Melchor Ocampo. En una de las reuniones algunos de los habitantes 

que viven en la colonia del Ingenio se manifestaron en contra del presidente de El Grullo, 

por el basurero, le dijeron " si no quitas el basurero, te haremos una manifestación frente a 

la presidencia y te sacaremos en burro" Antes el basurero estaba cerca al río y en esos 

momentos el basurero municipal estaba afectando a la gente del IMO. La situación se 

complicaba al no existir sitios propicios para la deposición final de los desechos 

municipales. 

Después de tirar en diferentes lugares la basura y de enfrentar problemas, se encontraron 

facilidades en un terreno del ejido de Ayuquila, con el permiso de la Administración de la 

Escuela Secundaria Técnica 09, (hoy foránea #55 de El Grullo) ya que el terreno 

corresponde a la parcela escolar, con ello quedaba parcialmente resuelto este problema. 

Las autoridades municipales del período 1992-1995 reconocían que estaban todavía lejos 

de dar una la solución óptima al problema de la basura, pues representaba un foco de 

contaminación latente por las cercanías al canal de riego y la contaminación de mantos 

freáticos. Como ya habíamos considerado con anterioridad en el documento que le 

habíamos enviado al presidente y a los integrantes del COPLADE, la solución estaba en la 

colaboración de toda la ciudadanía a través de su participación en sistemas de 

reutilización y reci:laje de desechos sólidos ( particularmente vidrio, papel, metales y 
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plástico) y el tratamiento de los desechos orgánicos domésticos para hacer composta para 

mejorar los suelos. Así mismo promover acciones de Educación Ambiental, para que la 

ciudadanía, participe responsablemente no dejando la basura en las esquinas, ni tirada en 

baldíos, brechas, canales, carreteras, etc., El IMECBIO trabajó arduamente para lograr 

una conciencia ambiental primero con las autoridades municipales y después se dirigió a 

la población en general utilizando el canal de televisión de la presidencia Grullovisión, 

para invitar a conferencias, exposiciones con el tema del Río Ayuquila y algunas 

alternativas para empezar con el reciclaje. 
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7 .2 Inicio de las primeras acciones de separación de 

desechos para el reuso, reciclaje y elaboración de com posta 

para la horticultura doméstica en El Grullo. 
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7.2 Inicio de las primeras acciones de separación de desechos para el 

reuso, reciclaje y elaboración de composta para la horticultura 

doméstica en El Grullo. 

Desde 1992, como parte de nuestro aprendizaje y por convicción propia, me di a la 

tarea de desarrollar con mi familia, la reducción de materiales que generaban basura, 

empezamos a llevar costalillas y reusamos las cajas de cartón para traer nuestro 

mandado, así mismo empezamos a elaborar diversos tipos de composteros, para obtener 

composta a partir de desechos de verduras, frutas y hojas, ramas y pasto. Después la 

composta la usamos para sembrar diversas hortalizas en espacios soleados del jardín, en 

macetas y en la azotea. Los envases de plástico de leche, el cartón y papel acumulados 

durante un año, se llevaron a un centro de acopio a Guadalajara. Sin embargo, era 

necesario difundir este ejemplo a otras familias y empezamos a integrar este tema en el IV 

y V Taller sobre Conservación de Recursos Naturales, que la Escuela Secundaria Técnica 

09 (Secundaria Foránea #55) organizaba cada año en colaboración con el IMECBIO y con 

el apoyo del Ayuntamiento 1992-1995, con quien veníamos trabajando muy bien en 

materia ambiental, pero se avecinaban cambios políticos, que condujeron a un cambio en 

el gobierno municipal del PRI al PAN. Este último gobernaría en el período de 1995-1997, 

este cambio desaceleró durante los primeros tres meses nuestro trabajo. Sin embargo, 

poco a poco con esta administración logramos concretar el proyecto de reciclaje para El 

Grullo. Aprovechamos el espacio del periódico Expresión para publicar en abril de 1995 

un artículo en el periódico Expresión "La basura contaminación nuestra de cada día" 

en él se hablaba del reto que tendría la nueva administración municipal para atacar el 

problema de la basura en El Grullo. (Anexo 1 y 1a). 
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Aprovechamos una de las reuniones de COPIJ\DE para invitar a los integrantes 

del nuevo gobierno, para que visitaran la casa del coordinador de educación ambiental, 

pues tenía poco más de dos años de experiencia, sin generar basura en el municipio y 

ponía a la disposición esta experiencia para desarrollarla en los hogares de El Grullo, El 

presidente realizó la visita acompañado de cinco regidores, interesándose en este 

proyecto, dado que los Gobiernos Municipales de El Grullo históricamente se habian visto 

obligados a cambiar la sede del basurero en forma periódica y esto les representaba una 

solución al problema, 

En 1995 el ayuntamiento gastaba el 15% del total de su presupuesto en el servicio 

de recolección de basura, lo que representa aproximadamente una cantidad de $1,000,00 

diarios, Esto nos decía que cada grullense pagaba por contaminar y desperdiciar recursos 

naturales alrededor de $15,00 anuales a través de los impuestos, es decir que el servicio 

de recolección no era gratuito, se paga con nuestros impuestos, impuestos que podemos 

decir que sí son tirados a la basura y que a pesar de tener un servicio de limpia eficiente, 

no nos sentimos orgullosos de ello. (Michel y García, 1996). 

En El Grullo. un primer paso concreto para atender el problema de la basura de 

manera interinstitucional y con la participación ciudadana se dio en octubre de 1995, en el 

marco de una reunión del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPIJ\DEMUN) 

de El Grullo, conformado por el ayuntamiento, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secreiaría de Salud y Bienesiar Social, agencias 

municipales, comisariados ejidales, comités de salud, educación y ecología, así como el 

IMECBIO y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (DRBSM), 

todos los ahí reunidos, formalmente pusimos en marcha el programa de "Municipio 

Saludable" con el tema " La capacitación en educación sanitaria para el fomento de las 

conductas positivas en salud y el cambio de estilos de vida insanos en el manejo de la 

basura". 
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Por su parte el Ayuntamiento de El Grullo empezó a buscar alternativas de solución 

con experiencia a nivel municipal, visitó el municipio de Cuautitlán en el Estado de México, 

el cual ya llevaba tres años de experiencia con un programa de separación de desechos, 

ésta fue muy valiosa ya que nos motivó para implementar un programa similar en nuestro 

municipio. Posteriormente nos contactamos con el lng. Carlos Padilla Massieu quien nos 

compartió la conferencia " Hacia una Sociedad sin Basura" haciéndonos reflexionar sobre 

el papel que debemos asumir tanto autoridades como ciudadanos respecto al problema 

que en conjunto generamos LA BASURA 

En febrero de 1996 volvimos a sacar otro artículo en el periódico Expresión con el 

titulo "Nuestro Grullo no es desechable" en donde trataba acerca de los residuos 

domésticos y el problema que representa la producción de basura, pues no basta poner la 

basura en su lugar, ya que no existe un lugar ideal para la basura, porque puede estar 

lejos de quien la produce pero cerca de otras personas. Tratamos de hacer una 

descripción a fondo del problema que tenemos en el municipio, haciendo énfasis en que la 

única manera para reducir este problema depende de todos los sectores sociales, quienes 

debemos de aprender nuevos hábitos de consumir y aplicar en nuestras vidas las 

siguientes acciones: reducir, reusar, reciclar y reparar. En este hablamos del reciclaje y 

del composteo, así como de los medios en que daremos a conocer más sobre este tema a 

través de la televisión, prácticas dentro de las escuelas y en reuniones vecinales. Este 

último artículo fue el que detonó que el ayuntamiento arrancara definitivamente con el 

programa de separación de desechos y en el IMECBIO y la DRMSM del !NE SEMARNAP, 

estaríamos comprometidos a desarrollar un fuerte programa de educación ambiental 

comunitaria y de difusión para lograr la participación de la ciudadanía. Anexo (2 y 2a). 

Esta acción afianzó la creación del programa de separación de desechos sólidos, 

con el único objetivo de: lograr la participación de la población en general para dejar de 

hacer basura, mediante un proceso de comunicación para habituamos a separar nuestros 

desechos en papel y cartón. 11idrio. metal. plástico, control sanitario, otros y materia 
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orgánica. Pretendiendo alcanzar con éste un mejor nivel educativo y cultural, bienestar 

familiar y un municipio saludable. 

El programa de manejo de desechos sólidos municipales no partió de cero, con 

anticipación se realizó una encuesta familiar a través de los alumnos de las escuelas 

sobre el tema de la basura y sus alternativas de solución. En dicha encuesta encontramos 

que un 26.2% de la población tenía nociones de cómo manejar adecuadamente sus 

desechos; un 16.5% reflejó saber poco sobre el tema; un 40% de la población desconocía 

el manejo adecuado de los desechos y el restante 17% no contestaron la encuesta. El 

hecho de que un 26% de la población tenía nociones de cómo manejar sus desechos, era 

para entonces un resultado derivado de las actividades de Educación Ambiental en El 

Grullo. 

Previo al arranque del programa de separación de desechos se realizaron las 

siguientes actividades: 

1.- Se recopilaron materiales de difusión por parte del Ayuntamiento (revistas, folletos y 

videos) y complementariamente a éstos, el IMECBIO y la DRBSM teníamos ya 

documentado un historial escrito, en fotografías y diapositivas sobre los problemas de los 

basureros municipales y sobre las alternativas domésticas de separación de desechos, 

además en los dos últimos años, habíamos organizado y participado en desfiles, 

exposiciones, conferencias y talleres dirigidos a niños y maestros de primaria y secundaria 

de la cabecera municipal. 

2- Se dividió El Grullo en seis áreas para la recolección de desechos limpios y separados, 

contando con los mismos recursos financieros, humanos y materiales, con que se 

manejaba el servicio tradicional de recolección de basura. 

3.- Se acondicionó un camión de volteo con tambos de 200 litros para la recolección de 

los desechos. 
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4.- Se inició la construcción y acondicionamiento de un centro de acopio 

El Programa de recolección de desechos limpios y separados en el Grullo, Jal. arrancó el 

18 de marzo de 1996 logrando los siguientes avances a marzo de 1997: 

1.- El camión de los desechos limpios y separados dando servicio una vez por semana en 

cada sector y el camión de la basura dos veces por semana, abarcando dos sectores. 

2. Se han tomado las sugerencias de la población, derivadas de las charlas vecinales, el 

camión de los desechos pasa dos veces a la semana por cada sector. 

3.- Se establecieron 2 composteros demostrativos en los 2 jardines públicos, donde se 

deposita las hojas y pastos que estos producen. 

4.- Se ha dado un creciente apoyo de la ciudadanía y de los sectores educativos al 

programa en todos los niveles. Hasta principios de septiembre de 1996 más del 50% de la 

población está participando en el programa. Reduciendo la cantidad de basura de 20 a 8 

toneladas por día. 

5.- El centro de acopio con una superficie de 2
1
400 ml2 poco a poco se ha ido 

acondicionado. Hasta septiembre de 1996 se habían invertido $34,524 en la construcción 

de un tejaban con piso, un cuarto, un pozo de agua y circulado del área. 

6.- En los primeros tres meses de operación del centro de acopio se vendieron a 

particulares locales (vidrio, cartón y metal) recuperándose la cantidad de $ 2, 165.00. Sin 

embargo aún no se tenía la comercialización del plástico aunque existe el interés de 

particulares locales por su reciclamiento. 
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7.- En los primeros seis meses ya se está separando el plástico por su tipo y por color al 

igual que el vidrio, con el papel y cartón se hacen pacas para su almacenamiento, los 

fierros se amontonan y se venden revueltos. 

8.- Se está generando composta a partir de un proceso aeróbico, la materia orgánica 

recolectada durante el día se extiende uniformemente a una altura de 30 centímetros, 

cubriéndose con una capa de tierra. La materia orgánica del día siguiente se deposita 

arriba de la anterior, es tapada con tierra y se humedece y así sucesivamente hasta el 

sexto día, dejándose en reposo durante una semana y se revuelve. Cada semana se inicia 

una nueva composta bajo el mismo procedimiento. 

9.- Se aprobó el reglamento sobre manejo de los desechos sólidos y aseo público, 

publicándose en la Gaceta Grullense, órgano informativo del H. Ayuntamiento. 

10.- Se utilizó la televisión local de circuito cerrado para la difusión del programa. 

11.- Se han realizado pinta de bardas alusivas a la participación en el programa de 

separación de desechos limpios y separados y diversos mensajes ambientales a partir de 

los resultados de los Talleres sobre Conservación de Recursos Naturales realizados por 

la Secundaria Técnica 09 y el IMECBIO, obteniendo de los comerciantes de la localidad el 

pago de la pinta de las bardas. 

12.- Como resultado de los talleres se han formado grupos de jóvenes ambientalistas, los 

cuales participan activamente difundiendo y actuando en la protección del medio 

ambiente, una manera de hacerlo es a través de marchas, desfiles y mediante la 

adopción de espacios naturales o carreteras para su limpieza y mejoramiento. 
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Algunos de los mensajes gue se pintaron en bardas fueron los siauientes: 

1.- " Si en El Grullo quieres vivir la contaminación debes disminuir" 

2.-" La Naturaleza el gran acierto de Dios ...... La Contaminación el gran error 

del Hombre" 

3.- "Para la basura eliminar por reciclar debemos de empezar y para lograrlo únete a 

participar". 

4.- " Educa a quien por flojera o ignorancia contamina el medio ambiente" 

5.- "Ambiente sano ...... a gente sana" 

6.- "El Grullo es ejemplo a nivel estatal al reducir 12 basura que se producía de 20 a 8 

toneladas por día". 
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En junio de 1996 volvimos a sacar un artículo en el periódico expresión con el titulo 

UNIVERSIDAD Y SALUD CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL GRULLO, JAL. En 

este artículo se aborda el papel social de la Universidad de Guadalajara, para apoyar a los 

gobiernos y a la sociedad en la solución de problemas como el abastecimiento de agua, 

prevención y control de incendios forestales, control de la basura entre otros. En este 

artículo se describen los antecedentes del problema de la basura en El Grullo y los 

conflictos que generan estos sobre ganaderos y agricultores. Así mismo se aborda las 

estrategias que se siguieron para vincular a diversas instituciones del sector educativo, 

salud, agropecuario y de conservación, al tiempo que se dan a conocer los avances 

logrados hasta en relación al programa de separación de desechos sólidos en El Grullo. 

(Anexo 3 y 3a) En agosto de 1996 en el informador se publica el artículo El Grullo: Un 

programa exitoso con la basura. (Anexo 4 y 4a). Estos artículos indudablemente tuvieron 

un impacto positivo en la población de El Grullo, dado que muchos habitantes de la 

población en los primeros meses sintieron a este programa como una imposición del 

gobierno municipal y estos artículos estaban dando a conocer la importancia del programa 

y sus avances no por el gobierno municipal sino por la Universidad de Guadalajara. Sin 

embargo esto desató agresiones partidistas en contra del programa, es de señalar que el 

regidor de Aseo Público era del PRI, y nunca se intereso en el desarrollo del programa de 

separación de desechos, ponderándose en los simpatizantes priístas más en la 

recolección de basura. Como un documento de análisis de la situación incluimos la 

publicación interna del PRI llamada "Sentir Revolucionario" en la cual hacen una fuerte 

crítica al Ayuntamiento panista que puso en marcha el programa, argumentando que el 

camión de la basura no prestaba un servicio adecuado a la ciudadanía, cuando en 

realidad el gobierno brindaba los dos servicios: el de recolección de basura y el de 

recolección de desechos limpios y separados para el reciclaje. Se nota un asunto más 

político en contra del programa, pues al final reconocen las importancia de este programa, 

pues en años pasados nuestro trabajo de educación ambiental se había encaminado a 

lograr el desarrollo de este programa en los mismos términos que con el gobierno priísta 

con quien se trabajaba en conjuntamente para impulsar este mismo programa (Anexo 5). 

128 



Problemas enfrentados en el proceso del establecimiento del programa de 

separación de desechos para el reciclaje (aspectos negativos): 

1.- Aumento de basura en caminos y lotes baldíos. Aunque desde antes de iniciar el 

programa de recolección de desechos fueron detectados por policía municipal 93 

basureros clandestinos, por lo que se reconoce que este no es un problema nuevo. 

2.- Diversas críticas al presidente municipal por parte de algunas personas que 

desconocían los objetivos del programa o bien porque argumentan que no participaban, ya 

que iban a hacer rico al presidente municipal, otras personas atacan al programa con 

fundamentos partidistas tratando de dañar la imagen del ayuntamiento. 

3.-La falta de conocimiento en la comercialización de los productos recolectados y de 

microindustrias que procesen los materiales en la región. 

4.- Falta de recursos económicos para equipar el centro de acopio. Actualmente necesita 

con urgencia una prensa compactadora para almacenar y comercializar más fácilmente el 

plástico, papel, cartón y fierro. 

5.- Clausura del circuito cerrado de televisión local en la etapa de arranque del programa, 

el cual era utilizado cotidianamente para dar a conocer los avances y programas 

educativos, de salud e información general de interés al municipio. 

Ejemplos de los comentarios escritos por las familias que separan sus desechos en 

El Grullo y que visitaron nuestras exposiciones (aspectos positivos): 

-, Nosotros separamos desechos, los tenemos limpios y no generan malos olores, 

pero hay familias por la cuadra que no participan. 
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> Los desechos de cocina si se entierran, no huelen mal y producimos abono para las 

plantas, el plástico, el vidrio y el cartón se guardan limpios hasta que pase el 

camión, las familias que no participan es por flojera o porque no saben. 

> Los restos de comida y pasto del jardín los cubrimos con tierra o aserrín, para que 

no despidan mal olor o atraigan moscas y cucarachas. 

> Estamos muy contentos con su trabajo y de saber que nos están ayudando a tener 

El Grullo, más limpio y más salud en todas las personas. 

:r Que bueno que nuestro pueblo, es un ejemplo a nivel estatal, y que estamos 

venciendo la basura, sentí muy bonito que mi pueblo, salga en el informador. 

> Gracias a este tipo de eventos yo aprendí hacer composta y tengo ya mis 

hortalizas, felicidades cada vez veo más cosas que aprender en estas 

exposiciones. 

> El programa está muy bien, pero deberían pasar más seguido, no cada semana. 

> Por el cerrito no está pasando el camión de reciclaje, debería pasar, hay gente que 

como yo tenemos desechos separados. Pero también vayan para que se motive 

más la gente a participar. 

> Necesitamos más información para hacer cada vez mejor la separación. 

> Necesitamos aprender más sobre como hacer composta 

> Que bueno que nos piden opinión para mejorar el servicio de los desechos 

en la casa. Sí separamos desechos y estamos orgullosos de que El Grullo 

sea ejemplo a nivel estatal. 
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~ Si pasa más seguido el camión de los desechos es mejor, para entregar los 

orgánicos, con los inorgánicos no hay tanto problema. 

~ Nos preocupa que los candidatos no tomen en serio el programa de separación y 

no lo fortalezcan, ellos sólo están tres años y nosotros toda la vida con el problema 

de la basura. 

~ Ojalá que mis compañeros maestros aprendan y se concienticen sobre este tema 

de vida y salud, está en los libros de primaria y pocos lo llevamos a la práctica. 

~ Que se nos informe a la ciudadanía ¿en qué se gasta el dinero de los desechos 

que entregamos? 

~ Felicidades al personal de la Universidad de Guadalajara por tan buena exposición 

sobre la importancia de separar desechos. 

~ ¿Cuándo se limpiará también el Río Ayuquila de los drenajes y de los químicos del 

ingenio?¿ También nos importa? 

Percepciones de las autoridades municipales sobre el programa de separación de 

desechos a un año de su operación: 

~ El iniciar con un programa de recolección de desechos separados requiere en 

principio de una capacitación del ayuntamiento y de un verdadero deseo de servicio 

a la comunidad y de confianza en la ciudadanía. 

>- Es importante predicar con el ejemplo iniciando con la práctica del programa por 

parte de los miembros del ayuntamiento y en la misma presidencia. 
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~ Este programa tiene su base a nivel familiar, requiriendo de un trabajo muchas 

veces personalizado para alcanzar un mayor entendimiento sobre el problema y su 

solución. 

~ Para echar a andar un programa de esta magnitud se requiere de un esfuerzo 

conjunto entre autoridades municipales, de educación, de salud, instituciones de 

asistencia social y religiosas entre muchas otras. 

~ Este programa no ofrece desventajas por el contrario aumenta y fortalece una mejor 

calidad de vida. 

~ El contar con apoyo de recursos económicos, recursos humanos capacitados en 

educación ambiental y comunicación es un requerimiento esencial para llevar a 

cabo los procesos de capacitación y de cambio a nivel individual y colectivo. 

~ Una pieza clave importante para el impulso y seguimiento de este programa fue 

contar con el apoyo del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la 

Biodiversidad {IMECBIO) del Centro Universitario de la Costa Sur, que durante los 

9 años, que estuvo residiendo en la ciudad de El Grullo, ha logrado ir concientizado 

a las distintas autoridades y a la población en general sobre el cuidado de nuestro 

medio ambiente y de manera decisiva involucrando a los distintos niveles 

educativos de nuestro municipio {Michel y García 1996) . 
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7.2.1 Alianzas institucionales para fortalecer el programa de 

reciclaje en El Grullo y primeras acciones para implementarlo 

en Autlán. 
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7.2.1 Alianzas institucionales para fortalecer el programa de reciclaje en El Grullo y 

primeras acciones para implementarlo en Autlán. 

En octubre de 1996 se realiza un convenio entre el Ayuntamiento de El Grullo, el 

IMECBIO y la DRBSM para fortalecer el programa de reciclaje en la cabecera municipal de 

El Grullo, recibiendo un apoyo financiero del Programa Universitario ACUDE y de la 

DRBSM, después de un trabajo intenso en todas las escuelas de la cabecera municipal 

durante seis meses, se logró la meta de reducir la basura de 20 a 8 toneladas por día. 

Durante 1997 empezó a trabajarse en el programa de separación de desechos en 

Autlán, trabajando con maestras de preescolar y los habitantes de la colonia Marcelino 

García Barragán, así mismo en el Centro Universitario de la Costa Sur, con todo el 

personal de Educación Ambiental, con ayuda de estudiantes voluntarios del CUCSUR, 

como de estudiantes y profesores, empezamos a desarrollar un programa de recolecta del 

papel, cartón y periódico que producía el Centro Universitario de la Costa Sur, llevándolo 

a un centro de acopio de la Universidad de Guadalajara, que se encontraba en "Los 

Belenes", Zapopán, Jalisco. La cantidad de papel y cartón que salía del CUCSUR, era de 

aproximadamente de 1,500 kilogramos cada 3 meses, los cuales intercambiábamos por 3 

cajas de hojas nuevas, (de 12,500 a 15,000 hojas) por viaje, que se repartían en paquetes 

a las oficinas participantes del CUCSUR, esto !o hicimos durante 1997, 1998 y 1999 luego 

por razones que desconocemos, cerraron ese centro de acopio universitario. Esto no nos 

afecto, porque encontramos un pequeño centro de acopio de un particular, en el centro de 

la ciudad de Guadalajara, quien nos recibía el papel blanco a 80 centavos kilo, a 50 

centavos el kilo de cartón y a 70 centavos el kilo de periódico. Con la venta de estos 

materiales llegamos a cubrir algunas necesidades del Programa de Educación Ambiental 

134 



como: compra y revelado de rollos de fotografías, materiales para exposiciones: madera, 

pintura, pegamento etc. e incluso llegábamos a pagar la gasolina de los vehículos. 

Logros más importantes del programa de educación ambiental de 1997 al 2000 en 

relación a los programas de separación de desechos en El Grullo y Autlán. 

a El Grullo 

1.- Seguimiento de la difusión sobre el Programa de Separación de Desechos Limpios y 

Separados en apoyo al Ayuntamiento de El Grullo, Ja!. 1995-1997 y 1998-2000 y 2001-

2003. 

2.- Los talleres con profesores y estudiantes de la Secundaria Foránea 55 de El Grullo y 

niños de primaria que condujeron a la participación de varias familias y a la pinta de 

bardas y campañas de limpieza tanto en la cabecera municipal como en la comunidad de 

Ayuquila. 

3.- Promovimos el uso del Centro de Acopio Municipal de Desechos Separados de El 

Grullo, como un sitio didáctico y demostrativo para niños y estudiantes del municipio, de la 

región y del estado. De igual manera atendimos varios ayuntamientos de la región y de los 

estados de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Colima. 

4.- Elaboramos diversos materiales didácticos, entre los de mayor impacto sobre la 

población tenemos : 

a) Un juego de diapositivas (320) que se usan para brindar, conferencias y charlas 

demostrativas, relacionadas con los impactos negativos de los basureros de la 

región, en la salud, ambiente y economía; ejemplos de separación de desechos; 

ejemplos de cómo hacer composta para la horticultura, etc 
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b) Una atractiva exposición itinerante sobre el problema de la basura y las 

alternativas de solución, en ésta se incluye sobre las diferentes cosas que se 

pueden reciclar, y los beneficios de la composta. 

c).- Maqueta de la cuenca media del Río Ayuquila y las principales fuentes de 

contaminación de Desechos Sólidos y Descargas de Drenajes Municipales 

que incluyen los municipios de Unión de Tula, Autlán y El Grullo. 

D) Una obra de Teatro Guiñol" Separando y Reciclando Todos Salimos Ganando" 

a Autlán: 

1.- Se difunde el Programa de Separación de Desechos a diferentes niveles: estudiantes 

del CUCSUR, maestras de preescolar, a todo el Ayuntamiento y los habitantes de la 

colonia "Marcelino García Barragán" de Autlán, Jalisco. 

2.- Se brindó asesoría al Ayuntamiento para la construcción de su Centro de Acopio de 

Desechos limpios y Separados. 

3.- Se da seguimiento al Programa Universitario de Separación de Papel y Cartón para 

su reciclaje del CUCSUR se involucra los estudiantes de Turismo, Ingeniero en Recursos 

Naturales y Agropecuarios, y de Administración de Empresas, quienes llevan 

respectivamente las materias de: Patrimonio Turístico Natural, Educación Ambiental y 

Ambiente y Desarrollo. 

4.- Se participó en los diversos desfiles realizados como parte inicial del Carnaval de 

Autlán, tomando temas alusivos a la problemática de la basura y medidas correctivas 

como aplicar las 3 Rs (Reduce, reusa y recicla) y hacer composta. La participación de las 

consultoras técnicas y maestras de preescolar ha ido en aumento de 5 jardines en 1998 

participantes a 20 en el año 2000. 
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5.- Capacitamos a las maestras de preescolar en educación ambiental y sobre los 

aspectos relacionados con el reciclaje en Autlán. Actualmente una de ellas, es líder y 

promueve de manera muy importante el reciclaje en Autlán, en jardines de niños y 

primarias, siendo además la que da seguimiento a la venta de los desechos del Centro de 

Acopio de Autlán. 

6.- El Centro de Acopio Municipal de Desechos Separados de Autlán, cuenta en sus 

instalaciones con un sitio de recolecta de aceite quemado para su reciclaje, en los últimos 

dos años, al igual que en El Grullo, lo hemos utilizado como un sitio didáctico y 

demostrativo para niños y estudiantes del municipio. 

7.- En el Seminario Santa María de Guadalupe, brindamos como parte de la currícula de 

formación de los sacerdotes, la materia de Ecología y Educación Ambiental, los alumnos 

de esta materia, iniciaron en 1999 la elaboración de composta y llevan al interior del 

seminario el Programa de Separación de Desechos Limpios y Separados 

(metal, plástico, vidrio, papel y cartón). 

Indicadores del éxito de los programas de reciclaje en El Grullo y Autlán: 

1.- Cada vez existe una mayor conciencia ciudadana sobre la Problemática de la basura 

en los dos municipios donde se desarrolla el Programa. 

2.- Aumento en la demanda del Servicio de Recolección de Desechos Limpios y 

Separados en los dos municipios, como resultado del trabajo de educación ambiental 

aumentando el interés en el programa. Para saber esto como el punto anterior se han 

aplicado encuestas no sólo por personal de Educación Ambiental sino por otras carreras 

del CUCSUR y en el caso de El Grullo por el gobierno municipal. 
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3.- lnvolucramiento creciente y participación del sector educativo (desde el nivel básico 

hasta el nivel universitario) En El Grullo 4 jardines de niños están participando, dos 

escuelas primarias, una secundaria y parcialmente la preparatoria modulo El Grullo ya que 

sólo separan lo orgánico con lo cual hacen composta. En Autlán más de 20 jardines de 

niños participando en este programa el camión de desechos pasa a recoger los desechos 

limpios y separados, como se verá más adelante este programa está coordinado por una 

maestra de preescolar que fue destinataria de nuestros talleres y cursos de educación 

ambiental donde aprendió sobre este tema. Así mismo el Centro Universitario de la Costa 

Sur lleva a cabo el programa de separación de papel y se trabajo para que el restaurant 

del CUCSUR no se usaran los desechables al servir los alimentos. 

4.- Se incorporó el Proyecto de Separación de Desechos Limpios y Separados dentro 

del Programa de Educación Ambiental del Departamento de Ecología y Recursos 

Naturales-IMECBIO y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

(SEMARNAT) en sus Planes Operativos Anuales 1998, 1999, 2000 y 2001. 

5.- Se han firmado 3 proyectos de vinculación entre el IMECBIO-CUCSUR, la DRBSM y 

las Autoridades Municipales de El Grullo, Autlán, para dar seguimiento a sus respectivos 

Programas de Separación de Desechos Limpios y Separados a través del Programa 

ACUDE, el cual ha apoyado en 1996;1999 y el seguimiento en 2001. 

6 .. - Actualmente las Autoridades de los once municipios de la Región Sierra de Amula y 

las de los municipios Cihuatlán, tienen interés y la necesidad de iniciar un Programa de 

Separación de Desechos en sus cabeceras municipales. 

7.- Las autoridades municipales El Grullo y Autlán se han preocupado por mejorar el 

servicio de reciclaje, han acondicionado los vehículos y han reestructurado las rutas en las 

cabeceras municipales y ampliado los días de recolección de desechos. 
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8.- Empresas como AVANGAR empieza a venir desde Guadalajara, comprándole a los 

Centros de Acopio de El Grullo y Autlán, el plástico de botellas de refresco y envases de 

leche. 

9.- Se ha creado un Centro de Acopio particular en El Grullo, que recolecta y comercializa 

plástico, metal y cartón de los dos centros de acopio de El Grullo y Autlán. 

' 
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7.3 Situaciones negativas y positivas que impactaron en el 

proceso de saneamiento del Río Ayuquila y el programa de 

separación de desechos en el Grullo. 
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7.3 Situaciones negativas y positivas que impactaron en el proceso de saneamiento 

del Río Ayuquila y el programa de separación de desechos en el Grullo. 

En la mañana del 20 de marzo de 1998, investigadores del IMECBIO detectamos 

un "accidente" en el Ingenio Melchor Ocampo (IMO), ocasionado por la descarga de casi 

100 toneladas de melaza en el Río Ayuquila. Esta descarga fue una de las que mayor 

número de muertes ocasionó sobre la fauna acuática (peces, crustáceos e invertebrados) 

llegando afectar hasta el estado de Colima (Martlnez, et al 1998; Carranza, et al 1998). 

Este accidente desencadenó una fuerte presión de los habitantes de los municipios 

afectados sobre el IMO, lo que condujo a la aplicación de una fuerte sanción hacía el 

IMO, que lo llevaron a realizar acciones correctivas al interior de su empresa, empezando 

con mandar el agua con materia orgánica a uno de los canales para el riego de la caña en 

las cercanías al IMO, lo segundo fue adquirir maquinaría para lavar a presión los molinos 

después de la zafra sin necesidad de usar sosa. 

En 1998 el programa de separación de desechos, prácticamente dejó de llevarse a 

cabo, esto debido al cambio de gobierno municipal y al desconocimiento de cómo venía 

desarrollándose por parte del nuevo encargado de Aseo Público. Esto ocasionó, que al 

dejar de dar el servicio durante tres meses, nuevamente se volviera a recoger poco más 

de í9 toneladas de basura al día. Afortunadamente, las promesas de campaña de mejorar 

el servicio y sobre todo la presión de la ciudadanía, empezó a surtir efecto sobre las 

autoridades municipales, quienes volvieron a reactivar el programa de separación de 

desechos. Esta nueva administración empezó a promover un programa denominado " 

Cambio Amigo" que consistía en entregarles un boleto a las personas que participaban en 

la separación de desechos, el cual podían canjear después por algunos artículos de 

limpieza. Poco a poco volvió el programa a dar resultados positivos. Sin embargo, se 
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empezó a notar que muchas familias entregaban sólo unas cuantas botellas de plástico y 

vidrio limpio por el interés del boleto, pero posteriormente sacaban costales y bolsas de 

basura. Durante esta administración (1998-2000) se hizo una débil actividad de 

Educación Ambiental para seguir promoviendo el Programa de Separación de Desechos. 

Esto debido a el encargado del programa por parte del Ayuntamiento, nos comentó que 

no ocupaba de nuestros servicios, que el programa "Cambio Amigo" estaba funcionando 

bien. Poco después el encargado nos buscó porque tenía problemas con el acomodo de 

varias toneladas de llantas y le recomendamos que hablara a Cementos Apasco en 

Tecomán, Colima, pues sabíamos que ellos las utilizaban como combustible y contaban 

con sistemas de filtros anticontaminantes. Fue ya esta el final de la administración que 

logramos hacer una exposición sobre el tema de control de los desechos sólidos 

municipales, que presentamos en la feria de El Grullo. 

El último daño grave que sufrió el Río Ayuquila, fue en el mes marzo de 1998 por 

parte del IMO con la descarga de melaza, desde entonces, hasta diciembre del 2001, no 

ha habido ninguna queja por parte de los habitantes de las poblaciones aguas abajo en 

contra del IMO, de hecho resultados de las investigaciones hechas por el DERN

IMECBIO, y las percepciones de los habitantes que pescan en el río, en las comunidades 

de Tuxcuesco, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, indican mejorías en la calidad de su aguas 

y recuperación de peces y chacales y de la fauna acuática en general. 

En relación con el programa de separación de desechos, actualmente se tiene un 

convenio con la nueva administración 2000-2003, con la ventaja que se tiene al mismo 

encargado que la administración pasada, el cual actualmente cuenta con experiencia en el 

manejo de los desechos en el Centro de Acopio. Sobre todo existe un notable interés del 

Presidente Municipal de fortalecer al máximo el programa de reciclaje de El Grullo. Como 
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parte de una estrategia de fomentar este tipo programas, el Programa de Educación 

Ambiental consiguió financiamiento para la compra de dos molinos, uno para moler los 

envases de plástico y otra para picar ramas y hojas, como parte de este convenio el 

DERN-IMECBIO ha destinado durante un año, estos molinos al municipio de El Grullo, 

para hacer más eficiente el tratamiento de los desechos. Así mismo estamos preparando 

diversos materiales para entrar fuertemente con dos campañas de difusión, una se 

denomina: " Limpio El Grullo con Orgullo" la cual promueve el reciclaje y la limpieza de la 

ciudad y la segunda se denomina: " Salvemos Nuestro Orgullo el Río Ayuquila" 

relacionada con el saneamiento y restauración del río. Ambas campañas promueven la 

adopción de espacios en carreteras, brechas, ríos y arroyos para su limpieza permanente, 

teniendo como mensajero ambiental al Martín Pescador, el cual es una especie de ave, 

que es indicadora de la calidad ambiental de las aguas de los ríos y arroyos, ya que 

requiere de aguas cristalinas, donde habiten peces que son su principal dieta. A la fecha 

se ha logrado el establecimiento de un Programa Ciudadano de Saneamiento y 

Restauración del Río Ayuquila, que incluye actividades de limpieza y reforestación. Pero 

• lo más importante actualmente se esta gestando, es una iniciativa intermunicipal y de 

participación ciudadana para la gestión de la cuenca baja del Río Ayuquila, promovida por 

el DERN-IMECBIO, la DRBSM y ocho municipios (El Grullo, Autlán, Unión de Tula, 

Tonaya, El Limón, Tuxcacuesco, Tolimán, y Zapotitlán de Vadillo). Esta iniciativa es una 

respuesta a la demanda ciudadana para resolver los problemas de contaminación del Río 

Ayuquila, mediante la puesta en operación de servicios para el tratamiento de las aguas 

residuales y los programas municipales de separación de desechos para el reciclaje y 

composteo. 
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En julio del 2001, se dio para nosotros un importante suceso, la empresa del IMO, 

nos solicitó que brindáramos un curso de Educación Ambiental, ese curso se brindo en 

agosto y nos ha llevado a realizar varias acciones de restauración del Río Ayuquila, con la 

participación de personal del IMO, estudiantes de secundaria, seminaristas, jóvenes 

voluntarios de la Cruz Roja, estudiantes de turismo, familias y ciudadanos en general. 

Entre las acciones de restauración señalamos: el inicio de una pequeña reforestación en 

las márgenes del Río Ayuquila con el fin de controlar la erosión y restablecer el corredor 

de vida silvestre, así como embellecer el paisaje para usar los sitios como áreas 

demostrativas, para actividades de recreación y educación ambiental. 

Este programa es un modelo a replicar en otras latitudes, donde se conjugan 

intereses comunes entre la participación de la ciudadanía, el gobierno, la Universidad y la 

DRBSM. Aunque el financiamiento ha sido limitado en los últimos tres años, se ha contado 

con el apoyo del Programa ACUDE de la Universidad de Guadalajara y de RARE Center 

for Tropical Conservation fundación internacional que nos ha apoyado con otro proyecto 

de Educación Ambiental para la prevención de incendios en la RBSM. Con el apoyo de 

estas dos instancias hemos desarrollo cursos, talleres y algunos productos específicos 

como: dos letreros hechos en madera, uno de los cuales se colocó, en el puente Ayuquila, 

con el mensaje "Programa ciudadano de saneamiento y restauración del Río Ayuquila" 

justo donde se realizaron los trabajos de reforestación, el ot;o letrero se ha utilizado en 

dos desfiles realizados en El Grullo y en la Exposición Agrícola Ganadera e Industrial, 

Autlán, 2001. Se elaboraron dos atractivos personajes del Martín Pescador, uno en un 

disfraz y otro en un títere. Se mandaron hacer dos tipos de botones con el Martín 

Pescador con los mensajes" Limpio El Grullo, con Orgullo" y " Salvemos Nuestro Orgullo el 

Río Ayuquila". Visitamos varias empresas locales para conseguir financiamiento para la 

elaboración de dos posters con los mismos mensajes de los botones, para concertamos 
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una visita para hacerles una presentación del proyecto, llevando fotografías de las 

actividades realizadas y ejemplos de los productos que ya habíamos generado con la 

campaña: Los botones, el disfraz y el títere. Llevamos con nosotros un ejemplo de cómo 

se vería el poster con los logotipos integrados de distintas empresas, pero lo más 

importante es la participación del personal de estas, en las acciones que promueven 

nuestras campañas, de esta manera logramos que el Ingenio Melchor Ocampo, la Caja 

Popular Santa María de Guadalupe, la Cooperativa de Consumo Rural de El Grullo, 

Bebidas Tecomates de El Valle, RARE Center for Tropical Conservation nos apoyaran en 

la producción de 8,000 posters (Anexo 6). De los cuales se han distribuido más de 2,500 

a la fecha en diversos eventos como: conferencias, exposiciones y festivales ambientales. 

También como parte de esta campaña, elaboramos una canción popular "Martín 

Pescador" que ha sido grabada y difundida por las tres estaciones de radio de Autlán, 

Fiesta Mexicana, Radio Costa y Radio Ambiente y en más de 20 escuelas de El Grullo y 

Autlán. Esta misma metodología se ha compartido con otros municipios como el de 

Cihuatlán, donde se brindó un taller de capacitación de promotores en educación 

ambiental en el mes de febrero del 2002. Participaron activamente en este taller regidores 

del municipio, comisariados ejidales, maestros y estudiantes de la Preparatoria de 

Cihuatlán y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco. Se trabajó en el 

desarrollo de un proyecto para impulsar en principio la limpieza de las playas y carreteras, 

para ello los participantes adoptaron un pulpo con el lema " Échale una mano a la basura", 

se tiene programado la elaboración una canción para el municipio de Cihuatlán, con un 

mensaje adecuado a las condiciones socioambientales del municipio en apoyo a su 

campaña, tal como la canción del Martín Pescador que usamos en El Grullo y Autlán. 
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MARTÍN PESCADOR 
Autor: Salvador García Ruvalcaba 

Escuchen muy bien mi canto pues 
tienen que adivinar, el nombre de un 
pajarito que habita en este lugar, 
para sus mejores señas se los voy a 
describir, como caza su alimento para 
así poder vivir. 

Tiene el nombre de un santito, que 
siempre llevaba escoba, aunque su 
tarea era dura, por tantísima basura. 
Era un hombre muy humilde y de 
moreno color y limpiaba el corazón del 
hombre que es pecador. 

Si no lo han adivinado yo se los voy a 
decir, tocayo es de aquel santito, que 
se llamó San Martín. 

El nombre del pajarito es el Martín 
Pescador, habita en los ríos y arroyos 
del lugar que vivo yo. 

Pobrecito Martincillo que confundida te 
diste, en lugar de atrapar peces entre 

bolsas te envolviste, sin poder abrir tus 
alas al fondo fuiste a dar, yo pienso que 
aquel santito a ti te vino a salvar. 

Escuchen bien el mensaje de este 
Martín Pescador pesquen toda la 
basura que encuentren alrededor. 

Cuando le bajan al baño, no crean que 
queda en el caño, su excremento va 
hasta el río y a otras gentes hace daño, 
dónde está la inteligencia dónde está el 
buen saber, si todo lo que ensuciamos 
lo tendremos qué comer. 

Los sones con buena rima son bonitos 
de verdad, pero si dan enseñanzas son 
mejor que los demás. 

Esa agua tan preciada transparente 
debe ser, sin basura y residuos que la 
echan a perder, adopten las carreteras, 
brechas y ríos también siempre 
manténganlos limpios que bonito se ha 
de ver. 
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CAPITULO VIII 

8.1 Capacitación de consultoras técnicas y educadoras de 
preescolar en educación ambiental. 
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Actividades de Educación Ambiental con consultoras técnicas y educadoras 

de preescolar. 
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8.1 Capacitación de consultoras técnicas y educadoras de preescolar en 

educación ambiental. 

Como antecedente a principios de 1994, iniciamos con un programa de educación 

ambiental para consultoras técnicas, el objetivo del programa era la capacitación y 

asesoría de las consultoras en educación ambiental para contribuir a mediano plazo en la 

formación de las educadoras de preescolar de la región. La capacitación se desarrolló a 

través de talleres intensivos y conferencias, audiovisuales, videos, prácticas de campo y 

visitas de estudio a la Estación Científica Las Joyas en la Reserva de la Biosfera Sierra 

de Manantlán, esta experiencia permitió a las consultoras conocer en el terreno la riqueza 

biológica y cultural de nuestra región, así como la problemática ambiental y las soluciones 

potenciales a cada situación particular. 

En 1995 se realizó el VII encuentro estatal de Consultoras Técnicas en Puerto 

Vallarta, Jalisco, evento en el cual se presentaron los avances del programa de Educación 

Ambiental en Preescolar por parte de las consultoras de la Región 6 y los asesores de 

Educación Ambiental del IMECBIO. El programa fue reconocido como exitoso, por parte 

de las consultoras representantes de más de 100 municipios de las diferentes regiones del 

estado de Jalisco. Se hicieron comentarios por parte de la directora o jefa a nivel estatal 

de consultoras técnicas de la OSEJ, que fueron grabados en video: "La experiencia del 

programa presentado, surge de una realidad y un contexto local y regional, siendo una 

prioridad seguir este modelo para ampliarse a otras regiones de nuestro Estado". "Este es 

un programa único a nivel nacional no sólo por involucrar en la práctica a más de 14 

municipios, sino por el impacto social y ambiental que está teniendo". Representantes de 

distintas regiones manifestaron interés en recibir asesoría en educación ambiental, 
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quedando como propuesta a presentarse ante las autoridades del Departamento de 

Preescolar del Organismo de Servicios Educativos de Jalisco (Anexo 7). 

En 1996 se dio seguimiento a las propuestas e intereses de las consultoras de 

ampliar esta experiencia hacia otras regiones, en ese sentido se desarrolló el curso de 

educación ambiental dirigido a 30 consultoras, realizándose éste, en Chapala, Jalisco. En 

ese mismo año las consultoras producen una antología de Educación Ambiental que 

promueven a nivel estatal, contando con el apoyo de parte del personal de educación 

ambiental del IMECBIO de la Universidad de Guadalajara. 

En 1997 se trabajó asesorando a las consultoras técnicas en el desarrollo de un 

manual de Educación Ambiental para el nivel preescolar, logrando que éste se reprodujera 

para todo el estado de Jalisco. De 1998 a 1999 se continuó trabajando con las 

consultoras técnicas, siendo cada vez menos necesaria nuestra asesoría, esto condujo a 

que las consultoras de la región 06 impartieran cursos de capacitación en educación 

ambiental en varios eventos celebrados en Puerto Vallarta, Guadalajara y Ciudad 

Guzmán, invitándonos a presentar alguno de los temas que les falta dominar, ejemplos de 

este tipo de cursos y su impacto se describe a continuación. 

Curso de educación para la conservación de la naturaleza dirigido a las consultoras 
técnicas y maestras de preescolar de la Región 06 . 

Temas: 
1.- Cambio climático global (problemas ambientales en nuestra región y contribución al 

cambio climático global). 

2.- La basura un problema con solución aplicando las 3 Rs. ( reduce, reusa y recicla). 

3.- Los alimentos procesados, efectos en la salud, la economía familiar y el ambiente. 

4.- Efectos negativos de los plaguicidas. 

5.- Extinción, viaje sin retorno. 
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6.- Incendios forestales. 

7.- Diversidad biológica de México con énfasis en Jalisco. 

8.- Proyecto de conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Objetivos del curso: 

1.- Dar a conocer los problemas sobre el deterioro del ambiente para ayudar a las 

educadoras de la región 6 a adquirir valores, actitudes y aptitudes que les permitan 

impulsar acciones individuales y colectivas de mejoramiento y protección del medio 

ambiente. 

2.- Analizar los vínculos entre la conservación de la naturaleza, el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y la necesidad de que participen en esta tarea. 

3.- Brindar conocimientos sobre los beneficios de la conservación de los recursos 

naturales y la necesidad de que participen en esta tarea. 

4.- Explorar las vías de acción para frenar el deterioro ecológico en la región y el Estado 

de Jalisco, con posibilidades de impacto en el país. 

Meta: 

Lograr que las participantes del curso tomen conciencia del medio ambiente y sus 

problemas, que se capaciten para la búsqueda de soluciones y para actuar positivamente 

de modo de construir un medio ambiente más digno y humano. 

Mecanismo: 

El curso consistirá de 8 temas de aproximadamente 45 minutos de duración con 1 O 

minutos de preguntas y respuestas y 5 minutos se dedicarán a la evaluación. Se 

desarrollarán diversas actividades de sensibilización y reflexión sobre el estado que 

guarda el medio ambiente según el contexto y percepción de los participantes. 
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Al terminarse el curso las participantes tendrán conocimientos básicos en el campo de la 

ecología, conservación de la naturaleza y educación ambiental. Así mismo las 

herramientas básicas para entender diversos procesos de degradación ambiental así 

como algunas rutas individuales y colectivas para reducir los problemas del medio 

ambiente a nivel comunitario pero con potencial de incidencia en otros niveles a mediano 

y largo plazo. 

Requerimientos para el desarrollo del curso: 

Proyector de diapositivas y pantalla 

Televisión a color y video casetera VHS. 

Lugar acondicionado para proyecciones y para dinámicas de sensibilización ambiental de 

acuerdo al tamaño del grupo. 

Impactos de los cursos de Educación Ambiental dirigidos a las consultoras técnicas 

y maestras de preescolar: 

13 consultoras de preescolar de la región 06 han integrado un fuerte grupo de 

capacitación en educación ambiental, siendo el del municipio de Autlán el que tiene el 

mayor grupo de maestras y jardines de niños desarrollando el programa de educación 

ambiental, siendo uno de los más consolidados. 

Como ya se ha señalado en el programa de separación de desechos de Autlán, 

una de estas maestras de preescolar es la que lleva el liderazgo, motivando a sus 

compañeras maestras de los jardines de niños a participar activamente logrando que 20 

escuelas entreguen desechos limpios y separados, además de haber realizado campañas 

de limpieza en varias comunidades del municipio rescatando los desechos reciclables 

como el vidrio y el plástico. 
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8.2 Capacitación ambiental de profesores de primaria, 

secundaria y preparatoria. 
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8.2 Capacitación ambiental de profesores de primaria, secundaria y preparatoria 

Existe el antecedente de un curso de capacitación en educación ambiental, dirigido 

a 35 profesores de comunidades rurales de Cuautitlán en la Reserva de la Biosfera Sierra 

de Manantlán. En 1993 el Director de la primaria de Cuzalapa, nos indica que él tomó el 

primer curso de Educación Ambiental, pero que la mayoría de los maestros que recibieron 

el curso ya no están en las comunidades de Cuautitlán, que se encuentran en otras 

comunidades fuera de la Reserva y en otras cabeceras municipales, esto mismo pasó con 

maestros de El Terrero, Zenzontla y Ahuacapán. 

Una limitante que hemos encontrado en las iniciativas de capacitación en 

educación ambiental dirigido a maestros de primaria, es que no existe interés en la 

mayoría de ellos y menos en sus autoridades, consideran que es importante, pero no es 

prioridad del sistema educativo, por lo que no les representaría ningún beneficio en su 

escalafón, y consideran que sería más trabajo para ellos. 

Aunque en los últimos años, se ha incrementado el interés de incorporar algunos 

temas para el cuidado de los recursos naturales, principalmente en primaria, estos no 

influyen en un cambio a favor del medio ambiente y la sociedad, estos temas están 

desarticulados, no conllevan a ninguna acción individual ni colectiva, no incorporan el 

análisis del contexto, relación sociedad-naturaleza, por !o que no tienen significado en los 

niños y estudiantes. 

En relación a las iniciativas del IMECBIO y la DRBSM de capacitar a los maestros 

en educación ambiental, habíamos encontrado que la mayoría de los maestros de primaria 

y secundaria poca disponibilidad de participar. Sin embargo, encontramos, un medio para 

interesarlos a través de la organización de visitas a la ECLJ, abriendo luego un espacio 
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para la difusión de los valores naturales y culturales de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán, mediante conferencias, exposiciones y audiovisuales. También logramos tener 

éxito con el desarrollo de prácticas de campo y campamentos infantiles, incidiendo con 

ello en una mayor disposición e interés por conocer diversos tópicos ambientales por parte 

de los docentes. Ha sido a través de este mecanismo que hemos logrado en docentes y 

educandos, un reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la 

Estación Científica Las Joyas. El hecho de que se difunda la RBSM y la ECLJ, por los 

mismos niños y profesores que visitaron estas áreas, hemos probado que inciden en los 

habitantes de sus respectivos poblados, dado que asisten a los eventos de difusión que 

después de una visita organizamos, creando en los asistentes un fuerte interés de conocer 

el área protegida, y tener al igual que ellos, la oportunidad de una experiencia viva, sobre 

lo que apreciaron a través del video de la visita, el audiovisual y la exposición presentado 

en el aula de clases o en el jardín de la comunidad. De esta manera de enero de 1990 a 

septiembre de 1998 el Programa de Educación Ambiental, atendió en diferentes sitios de 

la Reserva (ECLJ, Los Mazos y Corralitos) a 64 grupos, conformados por 1,280 

estudiantes y 130 maestros abarcando todos los niveles educativos (preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria y profesional). En los últimos 3 años hemos tenido un 

incremento notable, de grupos de maestros, estudiantes que quieren conocer la ECLJ, 

teniendo como estrategia potenciar el uso de otras áreas. En 1997 el programa de 

Educación Ambiental tuvo a su cargo desarrollar la señalización informativa e 

interpretativa de la RBSM, aumentando en ciertas áreas como el Puerto Los Mazos, La 

Taza, El Terrero, Pozo Blanco, Campo 4, Platanarillos y La Laguna, promoviendo la 

atención de gru;:i::is organizados con fines de educación ambiental y ecoturismo, de 1999 
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al 2001, hemos atendido en estas áreas a 520 visitantes que corresponden a 25 grupos 

conformados de niños, jóvenes y maestros de los siguientes niveles educativos (primaria, 

secundaria, preparatoria y profesional), 103 visitantes de Guadalajara y 29 visitantes 

internacionales. Lo más sobresaliente es que hemos logrado una fuerte interacción y 

convivencia, entre la gente de las comunidades que han sido destinatarias de nuestro 

programa y los visitantes externos tanto nacionales como internacionales. La duración de 

las visitas varían de un día a tres días para el caso de los visitantes locales y regionales. 

Siendo para el caso de los internacionales de una semana a doce días, y en casos 

excepcionales de 3 meses, siendo estos los casos en que los visitantes internacionales se 

integran como voluntarios al trabajo de educación ambiental. 

Es con estos grupos que duran una semana o más que hemos logrado una 

interacción más fuerte para lograr una de las metas y acciones prioritarias como el de 

establecer infraestructura interpretativa y señalización de la Reserva de la Biosfera Sierra 

de Manantlán. Aunque vale la pena destacar que a este trabajo se han integrado los 

estudiantes del CUCSUR, que llevan las materias de Patrimonio Turístico Natural, 

Interpretación Ambiental, Ecoturismo y Educación Ambiental, materias que ofrece el 

personal de Educación Ambiental. 

Uno de los resultados de este trabajo de interacción entre la gente de la 

región y los grupos que nos han visitado es el establecimiento de un intercambio de 

embajadores ambientales entre la cuenca del Río Ayuquila y la cuenca del Río Kikapoo, 

ubicado en el Estado de Wisconsin, USA, este proceso se inició en 1998, desarrollándose 

importantes avances en ambas cuencas. 
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8.3 Talleres sobre conservación de recursos naturales en el 
nivel secundaria de El Grullo. 
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8.3 Talleres sobre conservación de recursos naturales en el nivel secundaria de El 
Grullo. 

Los logros más significativos de educación ambiental en el nivel secundaria, que 

nos han brindado una experiencia, que se ha convertido en un proceso, con resultados 

identificables en el cambio de actitudes de sus destinatarios, maestros y estudiantes es a 

través de talleres sobre conservación de recursos naturales, desarrollados en la 

secundaria técnica de El Grullo. Estos talleres nos han brindado una experiencia rica que 

nos ha permitido incorporarla a otros niveles educativos de la población e incluso a 

maestros y estudiantes de Autlán, como es el caso de los proyectos de reciclaje, descritos 

anteriormente. 

La escuela Secundaria Técnica 09 " lng. Esteban Pérez de Alba", hoy Secundaria 

Foranea #55 " Luis Donaldo Colosio Murrieta" de El Grullo, Jal. ha sido sede de XI 

Talleres sobre Conservación de Recursos Naturales, dirigidos a estudiantes y maestros 

de primaria y secundaria. Dicho evento se realiza a partir de 1990 después de una visita 

que hicieron a la Estación Científica "Las Joyas" estudiantes y maestros de la Secundaria 

Técnica, módulo Ayuquila, quienes decidieron compartir su experiencia a otros 

compañeros de la escuela así como a padres de familia a través de la elaboración de una 

exposición gráfica denominada " Un momento en la Sierra de Manantlán". Es desde 

entonces que año con año se vienen desarrollando dichos talleres, en colaboración con el 

Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del CUCSUR, con ia 

Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y con el apoyo de las 

autoridades municipales, atendiendo por evento a más de 900 participantes que hoy en 

día incluyen niños, jóvenes y docentes de preescolar, primaria y secundaria. (Anexo 8). 

Objetivos: 

a).- Hacer un análisis crítico sobre la problemática ambiental de nuestra región, desde 

la perspectiva del alumno y del maestro. 
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b).- Identificar los principales problemas ambientales de nuestra comunidad. 

c).- Conocer las maneras de como cada miembro de la familia contribuye en la 

contaminación y deterioro de los recursos naturales. 

d).- Identificar algunos de los problemas de salud relacionados con el deterioro de los 

recursos naturales. 

e).- Establecer mecanismos para crear conciencia en los participantes del taller y de 

otros sectores de la sociedad. 

f).- Difundir los resultados del taller, a través de los medios de comunicación local, 

(prensa, televisión, exposiciones, pinta de bardas etc.) . 

g).- Desarrollar actividades individuales y colectivas en relación al cuidado y la 

restauración del Medio Ambiente. 

Materiales y métodos: 

Desde los inicios del taller los participantes visitan exposiciones, se brindan 

conferencias, proyección de videos, teatro guiñol, prácticas de campo, etc. Donde se 

resalta el valor de los Recursos Naturales de la Región, la importancia de Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán y la Estación Científica "Las Joyas", a partir de 1994 se 

incorporaron nuevos temas en el taller como : La importancia del Río Ayuquila y los 

factores de contaminación y deterioro de la cuenca; la problemática de la basura en la 

región y el municipio ; separación de desechos limpios para el reciclaje y el composteo, y 

el cuidado y conservación del agua. Así mismo se contesta un cuestionario en equipo, 

para diagnosticar la problemática ambiental de la comunidades y las acciones de solución 

desde la perspectiva de los alumnos, apoyados en su ejecución por los maestros . 

Cuestionario: 

1.- Elabore una lista de los principales problemas ambientales de su comunidad 

2.- Enumeren de forma ascendente la lista anterior ordenándola según el impacto social, 
ambiental y de salud 

3.- Mencionen las acciones que a la fecha se han realizado para reducir los problemas 
ambientales 
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4.-¿Qué acciones y recomendaciones harian para que la población en general se entere e 
involucre en la solución y/o reducción de los problemas ambientales? 

Resultados y Discusión: 

Con la realización de estos talleres, se ha logrado no sólo crear conciencia en 

niños, jóvenes y maestros sobre las causas y consecuencias de los diferentes factores de 

degradación ambiental que están empobreciendo recursos naturales, sino que se está 

contribuyendo a cambiar la actitud de los participantes en favor del medio ambiente, 

llegando a involucrar incluso a escuelas de los municipios de Autlán de Navarro y 

Tolimán, Jalisco. La escuela se ha convertido en un espacio demostrativo para el control 

de los desechos limpios y separados; se tienen compostas que se utilizan en la 

producción de hortalizas y en la producción de plantas y arbolitos en el vivero de la 

escuela. 

Conclusiones 

El taller se ha convertido en un espacio de difusión en la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán ; así como de resultados de investigación del Instituto Manantlán de 

Ecología y Conservación de la Biodiversidad y de la enorme riqueza de los recursos 

naturales de México y nuestra región. El desarrollo de estos talleres ha propiciado 

momentos de reflexión, que nos conducen a la acción individual y colectiva, para realizar 

acciones tendientes a frenar el deterioro de nuestro medio ambiente, a través de acciones 

sencillas pero necesarias dentro y fuera de la escuela, involucrando cada vez, a más 

niños y maestros en prácticas tendientes a difundir a la población en general los 

resultados de estos talleres : pintando bardas con mensajes alusivos al cuidado del 

ambiente y sus recursos, plantando arbolitos en las zonas urbanas y en zonas 

degradadas, promoviendo en su escuela y casa la separación de desechos para tener una 

ciudad modelo en la solución al problema de la basura; se han difundido los resultados del 

taller en prensa local, radio y televisión. 

160 



8.4 Programa de la Materia de Ecología y Educación 

Ambienta!, Seminario Diocesano " Santa María de Guadalupe" 

de Autlán de Navarro, Jalisco. 
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8.4 Programa de la Materia de Ecología y Educación Ambiental, 

Seminario Diocesano " Santa María de Guadalupe" de Autlán de 

Navarro, Jalisco. 

En enero de 1993 fuimos invitados a brindar un Curso de Ecología para los 

seminaristas del Seminario Diocesano " Santa María de Guadalupe" de Autlán de 

Navarro, Jalisco. Un grupo de 8 investigadores, desarrollamos e impartimos los contenidos 

del curso. Los objetivos del curso han tenido pocas modificaciones, lo más sobresaliente 

es que se aumentaron en un 100% los temas que se brindan, que en principio eran 9, 

luego 13 y actualmente 18, los cuales se describirán más adelante. 

Objetivos del curso: 

1.- Adquirir conocimientos respecto a los problemas de deterioro del ambiente para ayudar 

a la sociedad a adquirir valores, actitudes y aptitudes que tengan como fin el 

mejoramiento y protección del medio ambiente. 

2.- Analizar los vínculos entre la conservación de la naturaleza, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el desarrollo social de las poblaciones urbanas y rurales de la 

región. 

3.- Brindar conocimientos sobre los beneficios de la conservación de los recursos 

naturales y la necesidad de que participen en esta tarea. 

4.- Explorar las vías de acción para frenar el deterioro Ecológico en la región, en el país y 

el planeta. 
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Meta: 

Lograr que los seminaristas tomen conciencia del medio ambiente y sus problemas, 

que se capaciten para la búsqueda de soluciones y para actuar positivamente de modo de 

construir un medio ambiente más humano. 

Mecanismo: 

El curso consistirá de 18 temas de aproximadamente (36 horas teoría) . En cada 

clase se abordarán diversos temas expuestos por uno o dos expositores. Los seminaristas 

se prepararán para alguna de las conferencias leyendo artículos preparados para tal 

efecto. Se contempla como parte del curso, 5 prácticas de campo (36 horas): 

1 ). Recorrido educativo sobre el impacto negativo de los basureros municipales de Autlán 

y El Grullo y visita a la casa del maestro para observar cómo se separan los desechos 

inorgánicos y orgánicos, elaboración de composta y horticultura (de 1996 a la fecha 

además se incluye una visita al Centro de Acopio para el Reciclaje en la ciudad de El 

Grullo y Autlán). 

2) Recorrido por el Río Ayuquila, explicación sobre la problemática de conservación y 

programas de saneamiento y restauración. 

3) Visita al Parque Nacional, Nevado de Colima, como parte de los temas sobre 

biodiversidad y áreas naturales protegidas. 

4) Visita al Puerto de los Mazos RBSM. 

5) Visita a la Estación Científica Las Joyas. 

Las salidas o prácticas de campo se realizarán en base a un programa específico 

de actividades, dicho programa se hará llegar con suficiente anticipación a los 

estudiantes. Las actividades en el campo serán de suma importancia para los estudiantes; 
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ya que se les brindará en el terreno conocimientos en el campo de la ecología, 

conservación y educación ambiental. Así mismo enfrentarán los problemas del medio 

ambiente regional, por lo que tendrán la oportunidad de proponer acciones o alternativas 

individuales y colectivas hacia los distintos problemas presentados. 

Prácticas de campo: 

l. Práctica de campo: Vista de basureros de Autlán, El Grullo y visita a centros de acopio 

para el reciclaje (seis horas). 

Objetivos: 

- Observar las formas de disposición final de la basura de ambos municipios y su impacto 

sobre el ambiente. 

-Visita a la casa del profesor para conocer diversas técnicas de reducción, reuso y 

reciclaje. Elaboración de abono composta para hortalizas. 

11. Práctica de campo: Acciones de saneamiento del Río Ayuquila (seis horas). 

Objetivos: 

- Conocer las causas y efectos del problema que ocasiona la contaminación del Río 

Ayuquila (video-entrevista hecha a pobladores de 4 comunidades ribereñas). 

- Conocer las propuestas de acciones para contrarrestar la contaminación. 

- Apoyar con nuestro trabajo alguna de las acciones de conservación de suelos, limpieza o 

reforestación como medidas de saneamiento y restauración del Río Ayuquila. 

111.- Práctica de campo: Parque Nacional Nevado de Colima (nueve horas). 

Objetivos: 

- Describir la biodiversidad que caracteriza al Parque Nacional (región sur del Estado de 

Jalisco). 
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- Conocer su estado de conservación (historial de aprovechamiento y problemas de 

conservación de ésta área natural). 

- Conocer acerca del origen y dinámica de los volcanes. 

IV. Práctica de campo: Puerto de los Mazos, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán : 

(seis horas) 

Objetivos: 

- Observar los cambios en los tipos de vegetación a través del gradiente altitudinal y 

explicar el concepto de Reserva de Biosfera. 

- Entender algunos procesos ecológicos esenciales como la sucesión ecológica, ciclo del 

agua, migración, uso o selección de hábitats etc. 

v. Práctica de campo: Estación Científica Las Joyas, Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán: (9 horas) 

Objetivos: 

- Conocer sobre procesos ecológicos esenciales y la influencia humana sobre los 

ecosistemas desde una perspectiva histórica. 

- Conocer el funcionamiento de esta área natural protegida, conocer algunos de los 

proyectos de investigación y su importancia para la conservación de los recursos 

naturales y el desarrollo social. 

- Hacer recorridos por los senderos educativos para entender las relaciones históricas 

entre la sociedad y la naturaleza. 
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Temas principales: 

SEPTIEMBRE 

1.Condiciones culturales y ambientales en tiempos de la conquista en esta región. 

2. La revolución industrial y el medio ambiente. 

3. El siglo XX marcado por el deterioro de los recursos de la tierra y la calidad de vida. 

4. Origen e importancia de la educación ambiental 

OCTUBRE 

5. Cambio climático global. 

6. Problemas ambientales en nuestra región y contribución al cambio climático global. 

7. Los alimentos procesados; efectos sobre la salud, la economía y el ambiente. 

8. Reciclaje de desechos sólidos municipales. 

Primera Práctica de campo en los basureros (consumismo y deterioro ambiental). 

NOVIEMBRE 

9. Cuidado y Conservación del Agua, (caso de estudio, la contaminación del Río Ayuquila, 

acciones de concientización para su saneamiento). 

10. Causas naturales y antropológicas de extinción de especies. 

Segunda práctica de campo Río Ayuquila 

11. Diversidad biológica de México. 

12. Aspectos éticos y utilitarios para la conservación de la biodiversidad. 

DICIEMBRE 

13. El papel de las áreas naturales protegidas. 

14. Bases bíblicas para la conservación de la naturaleza. 

Tercer práctica de campo en el Parque Nacional Nevado de Colima 
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ENERO 

15. Ecología y conservación de la vegetación. 

16. Ecología y conservación de la fauna silvestre. 

17. Incendios forestales causas y consecuencias. 

Cuarta práctica de campo en el Puerto de los Mazos. 

18. Proyecto de conservación la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Quinta práctica de campo en Ja Estación Científica Las Joyas. 

Evaluación. 

Cada ciclo escolar se evalúa el curso, por los seminaristas y los docentes que 

apoyan con algunos temas, las modificaciones hechas a este curso, se han dado desde 

1993 y 1994 cuando el curso consistía de 18 horas de teoría y 14 de práctica. Los 

seminaristas, recomendaron que se ampliara las horas tanto de teoría, como práctica. 

Para 1995 y 1996 se brindaban 26 horas de teoría y 20 horas de práctica, con una nueva 

propuesta por parte de los maestros, para que el curso empezara a inclinarse cada vez 

más hacia las cuestiones de la valoración de nuestro patrimonio natural y cultural, su 

problemática y acciones para aumentar la sensibilización y la acción de los seminaristas a 

través de la educación ambiental, sugerencia que adoptamos la mayoría de los maestros. 

En 1996 se asigna como profesor titular del Curso de Ecología y Educación Ambiental al 

coordinador del Programa de Educación Ambiental, su función es programar los diversos 

temas del curso, para que los compañeros investigadores del IMECBIO involucrados 

preparen su tema con anticipación. 

En 1999 cuatro compañeros maestros del curso, dejan de brindar parte del curso, 

tres debido a exceso de trabajo y nuevos cargos en el CUCSUR y otro sale a realizar su 

doctorado, por lo que en su lugar empezamos a solicitar de la participación de otros 
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profesores del mismo IMECBIO con experiencia en los temas, incluyendo dos integrantes 

del Programa de Educación Ambiental. Por otra parte se redefinió el programa del curso 

aumentando a 36 horas de teoría y 36 de práctica, además empezamos a brindar las 

clases en un solo día, dado que anteriormente se tenían dos clases a la semana, y se 

ampliaron también notablemente las horas dedicadas a las practicas de campo. Los 

profesores y seminaristas año con año, evaluamos los contenidos del curso en relación a 

la pertinencia de los temas, importancia teórica y práctica, métodos didácticos empleados, 

así como el programa de prácticas en función de los temas y objetivos del curso. Un 

hecho muy importante es que las modificaciones hechas a este curso, han considerado las 

opiniones hechas por los seminaristas y han derivado en un impacto positivo en los 

conocimientos, actitudes y aptitudes de los seminaristas y de toda la comunidad del 

seminario en general. Hemos logrado que los seminaristas promuevan sus conocimientos, 

de esta manera en el seminario se lleva a cabo el programa de reciclaje y se produce 

composta para mejorar los suelos de las áreas verdes. Además de realizar diversas 

acciones de educación y mejoramiento ambiental, que repercuten en el interés por 

participar en otros sectores de la sociedad como las campañas de adopción de carreteras 

para su limpieza y la reforestación en las márgenes del Río Ayuquila, que se usan como 

sitios de demostración y enseñanza. 

Impactos positivos, enseñanza y acción: 

Los seminaristas que han tomado el curso han participado mejorando los sitios que 

visitan en las prácticas de campo dentro y fuera de la reserva, mediante las siguientes 

actividades: reforestado y regado los arbolitos en zonas degradadas y en recuperación, 

dejado limpio de basura los sitios, aprendieron a hacer letreros grabados en madera y los 

han establecido en el "Sendero Xilosuchitlán" en la Estación Científica Las Joyas. 
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También han hecho exposiciones y han atendido a grupos escolares, donde les hablan 

sobre los valores naturales y culturales de nuestra región, y los problemas de 

conservación de la RBSM, del Río Ayuquila, así como de las acciones correctivas o 

alternativas para disminuir estos impactos, como el tema de la separación de los 

desechos sólidos y la elaboración de la composta. 

Los seminaristas hacen composta en el seminario, algunos han llegado a sembrar 

hortalizas. Los encargados del jardín, anteriormente tenían la costumbre de dejar la tierra 

desnuda de los cajetes de los árboles y prados, hoy después de barrer las hojas del patio 

le reintegran parte de hojas revueltos con tierra al interior del cajete para su 

desintegración, con ello, han notado que se ahorra el consumo de agua, dado que se 

mantiene la humedad y mejoras en la apariencia de los árboles y arbustos. 

Los seminaristas llevan a cabo en el seminario un programa permanente de 

separación de desechos sólidos, un grupo de ellos se encargó de hacer los contenedores 

para los diferentes desechos inorgánicos, que se llevan al Centro de Acopio de Autlán. 

En términos generales nuestro trabajo como docentes en el seminario ha sido muy 

satisfactorio, la relación que llevamos con los seminaristas y los sacerdotes es muy 

especial, tenemos la misión de formar mejores hombres en un sentido holístico, teniendo 

como ejes de su educación: el medio ambiente, la sociedad, la ciencia y sobre todo su 

espiritualidad. Los conocimientos, actitudes y aptitudes de los seminaristas han sido 

siempre muy buenas y muchas de las veces excelentes. 

169 



CAPITULO IX 

9.1 Antecedentes de las Campañas de Educación Ambiental 
para la Prevención y Control de Incendios Forestales en la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 
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9.1 Antecedentes de las Campañas de Educación Ambiental para la Prevención y 

Control de Incendios Forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (PMRBSM) 

contempla el subcomponente de prevención y control de incendios forestales. Teniendo 

como meta: Reducir la incidencia de incendios forestales destructivos y el deterioro 

ecológico asociado a una alta incidencia de incendios, y establecer medidas para el uso 

apropiado del fuego como herramienta de trabajo (IMECBIO, 2000). Para lograr esta meta 

se definieron varias acciones a corto, mediano y largo plazo, que son las siguientes: 

a) Coordinar esfuerzos con las Delegaciones de la SEMARNAT y la SOR de los 

estados, municipios y grupos sociales en la prevención y control de incendios 

forestales. 

b) Implementar campañas anuales de difusión para la prevención de incendios 

forestales. 

c) Concertar con las comunidades y propietarios la programación y control de quemas 

agrícolas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

d) Concertar con los ejidos y comunidades la formación de brigadas voluntarias para 

la prevención y combate de incendios forestales. 

e) Realizar anualmente un curso de capacitación en prevención y control de incendios 

para personal de las brigadas oficiales y voluntarias. 

f) Establecer torres de vigilancia para la detección y apoyo al control de incendios 

forestales. 

g) Diseñar e implementar un sistema de brechas contra fuego y caminos de acceso a 

áreas críticas para control de incendios, y establecer circuitos de patrullajes y 

detección. 
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h) Realizar ensayos experimentales para evaluar el uso de quemas prescritas como 

parte de un programa de manejo del fuego. 

Siendo la segunda acción "Implementar campañas anuales de difusión para la 

prevención de incendios forestales" la que se relaciona al subcomponente de 

Comunicación y Educación Ambiental del mismo Programa de Manejo de la RBSM, cuya 

meta es: impulsar la toma de conciencia de la población local sobre los valores naturales y 

los problemas ambientales y un cambio de actitudes en pro de Ja conservación y uso 

racional de los recursos naturales. 

El área de Educación Ambiental ha jugado un papel muy importante en la difusión 

de los problemas relacionados con los incendios forestales, al igual que en otros 

problemas ambientales, nos hemos tenido que meter de lleno al trabajo para conocer 

cuales son las situaciones que se presentan en los incendios forestales y los impactos que 

éstos tienen en el preciso momento en que se dan, después de que se dan y los efectos 

secundarios. El contar con experiencia de trabajar desde 1986 a la fecha, tanto en la 

prevención, como en el combate en la RBSM, nos ha permitido ir adquiriendo 

conocimientos, de primera mano, para difundir este problema a través de la organización 

de talleres comunitarios y mediante la utilización de diferentes medios, como la 

presentación de audiovisuales, pláticas, exposiciones, videos, folletos etc. todo lo anterior 

con el fin de llegar a concientizar a la población local y promover su apoyo y participación. 

Este trabajo en principio lo hacíamos en colaboración con la SARH y luego con la DRBSM, 

promoviendo la formación de grupos de voluntarios de apoyo para la vigilancia, detección 

y combate de incendios forestales en las comunidades de Ahuacapán, Cuzalapa, 

Zenzontla y El Terrero. Ante las limitaciones de presupuesto y personal para llegar a todas 

las comunidades de la RBSM, muchas veces tuvimos que recurrir a la elaboración de 

cápsulas informativas y a realizar algunas entrevistas por la radio. En febrero de 1994 con 

apoyo de National Fish and Wildlife Fountation U.S {NFWF) y el World Wildlife Found 

(INVVF) y el Subcomité Técnico Forestal, Región Suroeste de Jalisco de la SARH, 

sacam::is un folleto infantil, "Conoce algo sobre los Incendios Forestales" este folleto fue 
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distribuido por el personal de Educación Ambiental en escuelas y exposiciones y por los 

extensionistas de los 3 centros comunitarios, así mismo se les distribuyó a alumnos y 

maestros de las comunidades de la RBSM que visitaron la ECLJ. 

Desde 1986 a 1996 tuvimos la experiencia de trabajar, en el combate y prevención 

de incendios, aprendiendo bastante sobre el combate de incendios forestales del personal 

de la brigada oficial de la SARH, luego de la SEMARNAP. De 1990 a 1995 no sólo 

llevamos un rastrillo en mano, sino una mochila con una cámara fotográfica profesional 

que nos permitió sacar fotografías para las exposiciones y triplicados de diapositivas para 

ir armando charlas sobre los incendios forestales. El material ha sido utilizado para la 

campaña de difusión de prevención de incendios forestales, por nuestro personal de 

Educación Ambiental, por los extensionistas y por personal de la DRBSM. También 

llegamos a utilizar en algunos incendios una vieja cámara de video 8 mm; cuando se 

presentaban las condiciones grabamos imágenes donde se podía apreciar todas las 

maniobras, como apertura de guardarraya, limpieza de tocones y árboles muertos en pie y 

grandes troncos tirados en el piso, aplicación de contra fuego, combate directo cuando la 

lumbre era muy baja, uso de la bomba de agua para apagar el fuego de árboles cercanos 

a la guardarraya. Se tomaron imágenes de diferentes tipos de incendios: superficial y de 

copa, tomas del bosque no afectado por el incendio, tomas del bosque afectado por el 

incendio, etc. Gracias a esas tomas logramos las primeros videos de los incendios en la 

RBSM, que luego fueron editados y retransmitimos por televisión en las cabeceras 

municipales, a través del sistema cerrado. Estos videos tuvieron un impacto positivo en las 

comunidades donde se transmitieron directamente, esto motivó a varias personas a 

participar como voluntarios, siendo en su mayoría jóvenes. Luego se incorporaron 

imágenes de la gente de las comunidades que participaba como voluntarios, duplicando 

copias de estos videos para maestros y para los propios voluntarios que nos solicitaban. 

El primer video sobre incendios forestales, lo terminamos en enero de 1995 con una 

edición local, la DRBSM, pagó los servicios de un camarógrafo de El Grullo y solicitamos 

la ayuda de un amigo locutor de Radio Ambiente, para que nos grabara con su voz el 

guión. Sacamos también un artículo en el periódico de Expresión de El Grullo, y 
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solicitamos varias copias para su distribución en las escuelas de la RBSM. Los trabajos 

de difusión de la problemática de incendios forestales en la RBSM, estuvieron supeditados 

a que tuviéramos no sólo recursos económicos, sino los medios de transporte. De hecho 

de 1990 a 1997 siempre se usaron vehículos personales para poder realizar el trabajo de 

Educación Ambiental, siendo una limitante para llegar a las comunidades de la RBSM. 

De 1990 a 1992 el Director del IMECBIO frecuentemente facilitó una camioneta de 

su propiedad para el transporte de materiales de exposiciones o de arbolitos en las 

campañas de reforestación en El Grullo y Autlán, a la vez utilizábamos un viejo 

volkswagen particular para transportarnos los tres integrantes de Educación Ambiental 

para actividades de difusión que no requerían de un vehículo grande, en este nos 

trasladábamos para brindar conferencias, charlas, talleres, entrevistas. etc. En 1993 en 

volkswagen en mejores condiciones empezamos ampliar la difusión hacia las siguientes 

poblaciones: Autlán, Ahuacapán, Casimiro Castillo, Barranca de la Naranjera, Cuautitlán, 

Cuzalapa, El Vigía, El Grullo, Palo Blanco, El Aguacate. Sólo ocasionalmente contábamos 

con una camioneta para nuestro trabajo dado que era compartida por otros investigadores 

del LNLJ. De 1995 a 1997, usamos una camioneta también particular para el Desarrollo 

del Programa de Educación Ambiental, trabajando principalmente en las comunidades de: 

Autlán, Ahuacapán, Cuautitlán, Cuzalapa y El Vigía, ampliando además como nunca antes 

nuestro trabajo hacia las comunidades de la cuenca del Río Ayuquila El Grullo, Palo 

Blanco, El Aguacate, Zenzontla, Ventanas, Cañitas y Tolimán. 

En í998 el segundo director del IMECBIO y su esposa facilitan al á;ea de 

Educación Ambiental un vehículo suburban particular, el cual más tarde donarían, siendo 

este vehículo utilizado para todos los componentes del Programa de Educación Ambiental 

hasta el año 2000, entre éstos, los relacionados con las campañas anuales de difusión 

para prevenir incendios, básicamente apoyando al encargado subcomponente de 

Prevención y control de incendios forestales de la DRBSM, en tres acciones: 
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a) Implementar campañas anuales de difusión para la prevención de incendios 

forestales (conferencias, charlas, videos, audiovisuales, exposiciones, spots, 

entrevistas por radio, talleres, etc). 

b) Concertar con las comunidades y propietarios la programación y control de quemas 

agrícolas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, acudiendo 

principalmente a las asambleas ejidales. 

c) Concertar con los ejidos y comunidades la formación de brigadas voluntarias para 

la prevención y combate de incendios forestales, a través de talleres, conferencias 

y charlas sobre la problemática de incendios en eventos dirigidos a toda la 

población, y con apoyo de los encargados de los centros comunitarios y los 

maestros, durante varios años se ha logrado reclutar a voluntarios para la 

formación de brigadas. 
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A RARE visit to tJJc Sierra de Ma11a11tlá11 Pride Ca111paig11. 
Pictured, from l~ft, are: Salvador Garcia füwalca/ia, 

campaign coordinator; Carolinc Galit~L, 111,711 RARE trustec; 
Rafael Manzanero, RARE staff; Sergio GraJ: Rcscn.ic director; 

and Brett /cnks. RARE preside11t. 

9.2 Desarrollo de campañas "Promoviendo la Conservación a 

través del Orgullo", conjuntamente con RARE CENTER FOR 

TROPICAL CONSERVATION. 
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9.2 Desarrollo de campañas "Promoviendo la Conservación a través del Orgullo", 

conjuntamente con RARE CENTER FOR TROPICAL CONSERVATION. 

Antecentes de RARE CENTER for tropical conservation, en los últimos diez años, 

RARE CENTER, ha desarrollado una metodologia exitosa y reproducible para la 

promoción de educación para la conservación a través de un programa titulado 

"Promoviendo la Conservación a través del Orgullo". Este programa implementado por 

agencias y personal local, por un periodo de un año, utiliza herramientas de mercadeo, 

una especie bandera (usualmente un ave carismática y en peligro de extinción), y el 

orgullo nacional para generar apoyo y colaboración para la conservación. 

El manual diseñado por el Centro RARE para esta campaña de educación ha sido 

una herramienta efectiva para las agencias locales en la planificación y ejecución de esta 

metodologia. El programa se ha llevado acabo en veinte paises en América Latina, el 

Caribe y el Pacifico y ha cubierto más de 1.5 millones de personas a través de reseñas, 

pósters, letreros, calcomanias, canciones y visitas a las comunidades, escuelas e iglesias. 

En estos paises la campaña ha ayudado al establecimiento de parques y áreas 

protegidas, el reforzamiento de leyes ambientales, la recuperación de especies en vías de 

extinción, entrenamiento de habitantes locales en educación ambiental y ha incrementado 

un apreció local por los recursos naturales. 

Filosofía general del programa 

Sentirse orgulloso del medio ambiente ayuda a fomentar una nación fuerte 

Cuando la gente se siente orgullosa de su medio ambiente, éstos ayudan a 

proteger sus recursos naturales y obedecen las leyes que rigen en el país. La campaña 

ayuda a implementar presentaciones positivas y de alcance para todas las edades. 

También provee la oportunidad de revisar y reestructurar leyes que protegen la vida 

silvestre en el pais. Otros manuales de RARE Center ofrecen maneras para manejar mejor 
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las áreas protegidas y proveen herramientas para promover recursos económicos y 

empleos de una manera sostenible. 

Un programa de conservación debe tener soporte local 

Cualquier Programa que depende exclusivamente de ayuda externa no funcionará a 

largo término. El programa de RARE Center ayuda a identificar y a trabajar conjunto con 

industrias y gente local para que estos soporten los esfuerzos de educación con apoyo 

financiero, materiales y mano de obra. Recordemos que el involucramiento local promueve 

el orgullo. 

Entrenamiento de gente local es esencial 

Entrenamiento de gente local en todos los aspectos del programa promueve el 

compromiso local. RARE Center entrena al coordinador para llevar acabo la serie de 

actividades por un año en la región determinada. 

En 1998 el subdirector de Educación Ambiental de RARE Center For Tropical 

Conservation, visita el IMECBIO con el fin de evaluar las posibilidades de realizar un 

proyecto conjunto. Durante su visita nos hace una presentación de la metodología que se 

basa en actividades planificadas efectivas y probadas con éxito, al utilizar el manual • 

Promoviendo la Conservación a través del Orgullo" (Garcla, et al 2000). Pasó poco más de 

un año para poder empezar nuestro proyecto, pues requería de contar con un fuerte 

financiamiento, el cual se obtuvo con la ayuda de RARE Center de las siguientes 

fundaciones: National Fish and Wildlife Foundation, The Wray Trust, Shared Earth, 

Patagonia y Prospect Hill Foundation. 

En julio del año 2000, se diseñó el objetivo para enfocar las actividades e identificar 

con anticipación un resultado de impacto en conservación. Este objetivo se discutió y 

planteó de manera conjunta con personal de la Dirección de la Reserva de la Biosfera 
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Sierra de Manantlán y el personal del IMECBIO. Básicamente la visión fue promover el 

nivel de concientización dentro de la población meta. La población meta es la región en 

donde se llevará acabo la campaña y sus destinatarios (personas de todas las edades, sin 

importar su sexo, ocupación, religión o preferencia política). Lo más importante es llevar el 

mensaje del peligro y los daños que ocasionan los incendios forestales que ocurren 

anualmente en la reserva, y sobre todo, solicitar el apoyo para prevenirlos, de varias 

maneras: extremar precauciones al usar el fuego, en sus quemas agropecuarias; 

abriendo guardarrayas y quemando temprano o ya al meterse el sol; participando como 

voluntarios en las brigadas de combate y difundiendo el mensaje de prevención de 

incendios entre los habitantes de la región . 

Objetivo de la Campaña 

o Reducir en un 50% la superficie de incendios forestales ocasionados por 

actividades agropecuarias en 10 de las comunidades de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán con mayor incidencia de incendios en un periodo de un año. 

Requisitos 

La identificación del objetivo es esencial para el diseño de una campaña 

"Promoviendo la Conservación a través del Orgullo". De la misma manera la selección de 

una especie meta (bandera), la región meta, una agencia local y un Coordinador para 

llevar acabo las actividades delineadas en el manual son importantes elementos. 

Idealmente, la especie meta deberá ser una especie endémica; o bien sea una 

especie que habita en un área crítica y debe ser carismática. Utilizando una especie de 

símbolo nacional ha sido bastante exitoso ya que contiene los elementos de nacionalismo 

y orgullo - orgullo por uno mismo, el país y el medio ambiente. 
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Antes de iniciar la campaña de educación ambiental, RARE Center, la Universidad 

de Guadalajara y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán firmaron 

un Memorandum de Entendimiento en donde RARE Center se comprometió en asistir con 

los siguientes puntos: 

o Los servicios parciales del Director Asistente en Educación para la 

Conservación durante el año de la campaña y por la cual cuatro semanas se 

utilizarían para visitar la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. 

o Todos los gastos de viajes del Director Asistente en Educación para la 

Conservación durante sus labores en lo que se refiere a este proyecto. 

o Dos copias del manual Promoviendo la Conservación a través del Orgullo. Este 

manual explica las actividades del proyecto por llevarse acabo en el transcurso 

de un año. 

o Financiamiento para la compra de un vehículo. 

o Una contribución financiera para el desarrollo de materiales no didácticos. 

o Financiamiento para materiales tales como botones, pósters y letreros. 

Por consiguiente, la Universidad de Guadalajara a través del IMECBIO en 

Coordinación con la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

(DRBSM), siendo las organizaciones ejecutoras, aceptaron apoyar con las 

siguientes actividades: 

~ Los servicios completos de un Coordinador de Educación que serviría como 

contraparte durante la totalidad del proyecto. 
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;¡;. Los servicios completos de dos Asistentes en Educación, contratados por la 

DRBSM que servirían para implementar el proyecto en conjunto con el Coordinador 

de Educación. 

;¡;. Gestionar fondos para cubrir costos de materiales educativos, tales como 

calcomanías y canciones populares. 

;¡;. Presentar estados financieros y recibos de todos los gastos hechos con los fondos 

proveídos para este proyecto. 

-,. Facilitar el apoyo del personal del IMECBIO para coordinar la ejecución del 

proyecto con el Coordinador y dos Asistentes. 

-,. Arreglar la exoneración de impuestos en los materiales importados para tal 

campaña. 

-,. Establecer un Comité de Educación para la Conservación con el propósito de asistir 

y facilitar la implementación de tal campaña. 
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9.2.1 Inicio del Proyecto "Promoviendo la Prevención de 

Incendios Forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán a través de la Educación Ambiental". 
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9.2.1 Inicio del Proyecto "Promoviendo la Prevención de Incendios Forestales 

en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán a través de la 

Educación Ambiental". 

En julio del 2000, se realizó un taller donde participó el personal de Educación 

Ambiental del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 

(IMECBIO) y representantes de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán. (DRBSM) con el Director Asistente en Educación para la Conservación de 

RARE, el fin fue conocer el manual de RARE Center "Promoviendo la Conservación a 

través del Orgullo", definir el objetivo de conservación e iniciar con varias actividades 

previas a la campaña entre las que desarrollamos las siguientes: selección de la especie 

símbolo de la campaña, para ello se eligió al Trogon mexicanus, como especie bandera, 

orgullo de la Sierra de Manantlán; se eligió un grupo de personas para conformar el 

comité trogón, e iniciamos con las primeras actividades, entre éstas preparamos una 

reseña, se diseñó el póster, botones y empezamos la elaboración de un cuestionario para 

aplicarlo a los habitantes de las comunidades de la RBSM, con el fin de conocer las 

percepciones sobre la RBSM, los incendios forestales y la especie símbolo de la 

campaña. A continuación describimos en que consistió cada una de estas actividades 

preparativas al proyecto. 

9.2.2 Selección del mensajero ambiental (pájaro bandera) 

Es importante indicar que antes de este taller, habíamos pensado en la nutria o perro 

de agua como la especie bandera para la campaña de educación que tendría como 

objetivo la restauración y saneamiento de la parte media de la cuenca del Río Ayuquila

Armería. Esta especie se consideraba como la idónea, ya que la Sierra de Manantlán 

abastece a los ríos Ayuquila-Armería y Marabasco Purificación, los cuales son sistemas 

importantes para abastecer de agua para más de 400,000 habitantes de Jalisco y Colima. 

Además de que los ecosistemas ribereños se encuentran seriamente degradados por 

actividades humanas y el IMECBIO ha venido desarrollando una serie de actividades de 

183 



conservación vinculada a la protección de la cuenca del Rlo Ayuquila, la tercera en 

importancia para el Estado de Jalisco y la primera para el Estado de Colima. Esta especie 

se planteó ante RARE Center y esta organización consecuentemente la presentó ante la 

National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), la fundación que irla a financiar la 

campaña. En aquel entonces la NFWF indicó que la nutria no parecia ser una especie 

carismática para la campaf\a y que sería recomendable identificar otra especie, por 

nuestra parte identificamos que la nutria era una especie que entraba en competencia con 

los pescadores y que se le identificaba como un animal dat\ino pues robaba los chacales 

de las chacaleras de los pescadores y también el pescado. Por otra parte, el IMECBIO y la 

DRBSM considerando que nuestro trabajo estuvo por varios años dedicados al Rio 

Ayuquila, decidimos abordar los incendios forestales, uno de los problemas ambientales 

que más aquejan a la RBSM, y a la conservación de los bosques, la calidad y cantidad de 

agua que baja de la reserva, sugiriendo a un ave: el trogon (Trogon mexicanus) como la 

especie bandera, para la campaf\a anual de prevención de incendios forestales en la 

RBSM. 

El trogon, es conocido como Coa o pájaro bandera, fue elegido por las siguientes 
características: 

o Es reconocida por la gente de las comunidades en la zona meta. 

o Tiene los colores de la bandera mexicana. 

o Es una especie que promueve el orgullo regional. 

o No es una especie dañina. 

o Es una especie poco estudiada. 

o Es una especie que se encuentra en la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán. 

o Es una especie en donde se puede vincular la amenaza de los incendios ya que 

ésta depende de árboles secos para anidar. 
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9.2.3 Formación del Comité de Educación " Trogon" 

El Comité para el seguimiento de la campaña de educación ambiental se formó 

como parte integral de la campaña, tal como se manifestó en el Memorandum de 

Entendimiento firmado entre RARE Center y la Universidad de Guadalajara. 

El objetivo principal de este Comité, fue supervisar y hacer aportes para una 

efectiva ejecución de las actividades de la campaña. Los miembros de este comité fueron 

identificados por el IMECBIO de la Universidad de Guadalajara desde comienzos de la 

campaña durante el mes de septiembre de 2000. Estas personas fueron: 

1. Luis Eugenio Rivera Cervantes {Director del IMECBIO) 
2. Sergio Gral Montero {Director de la Reserva de Manantlán) 
3. Enrique Jardel Peláez {IMECBIO) 
4. Rubén Ramírez Villeda {IMECBIO-DRBSM) 
5. Tania Román Guzmán {DRBSM) 
6. Eduardo Santana Castellón {IMECBIO) 
7. Leonel Michel { Periódico Expresión) 
8. Rogelio Gálvez Bernardo {Periódico CAMBIO) 
9. Jesús Medina García {Coordinador de Extensión CUCSR) 
10. Olivier Roberts Bardes (IMECBIO) 
11. Martín Gómez {DRBSM) 
12. Salvador Garcfa Ruvalcaba {IMECBIO) 
13. Gabriela Pérez Carrillo {IMECBIO) 
14. Ana María Flores lbarra {DRBSM) 
15. Félix Próspero Olivares Álvaro {IMECBIO) 

Durante el periodo de la campaña este Comité fungió en las siguientes 

responsabilidades, aunque fue a nivel más informal ya que las reuniones casi no se dieron 

por el tiempo limitado de cada participante: 

• Dar a conocer avances de la campaña 

• Revisar actividades pendientes 

• Buscar soluciones y alternativas 

• Evaluar propuestas de concursos 

• Sugerir y criticar constructivamente acciones 

• Apoyar actividades 
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9.2.4 Actividades del Proyecto 

Esta campaña constó de veintisiete actividades, que el Coordinador de Educación 

Ambiental local con ayuda de sus asistentes fueron desarrollando de manera tal, que el 

concepto de conservación a través de la educación se fortalece en la comunidad de forma 

progresiva, con el propósito de llegar a cada miembro de la población meta sin importar 

edad, religión u ocupación. 

Diariamente el personal de Educación Ambiental trabajó siguiendo las actividades 

educativas indicadas en el manual "Promoviendo la Conservación a través del Orgullo" 

cada una de éstas actividades están desglosadas por meses. Cada una de éstas 

construyen un mejor nivel de concientización, de tal manera que se va saturando a la 

población meta con el mensaje de conservación, que en este caso es la Prevención de 

Incendios Forestales en las comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán. Estas veintisiete actividades consisten en las siguientes: 

Actividad 1. Diseño y producción de pósters 
Actividad 2. Diseño y producción de botones 
Actividad 3. Preparación y producción de una reseña 
Actividad 4. Diseño y aplicación de un cuestionario de pre-proyecto 
Actividad 5. Diseño, aplicación y resultados del cuestionario 
Actividad 6. Composición de la canción escolar 
Actividad 7. Distribución de pósters 
Actividad 8. Elaboración de una Canción Popular 
Actividad 9. Producción de la función de títeres 
Actividad 1 O. Diseño y confección del disfraz de la coa o pájaro bandera 
Actividad 11. Visitas en /as escuelas primarias 
Actividad 12. Programa de visitas en /as escuelas secundarias y preparatorias 
Actividad 13. Concurso de arle y ensayo 
Actividad 14. Diseño, elaboración y distribución de Calcomanías 
Actividad 15. Elaboración de letreros 
Actividad 16. Boletin la "Coa de Manantlán" 
Actividad 17. Producción de uniformes deportivos portadores de la coa 
Actividad 18. Artículos en prensa local y estatal 
Actividad 19. Anuncios de radio 
Actividad 20. Libro para colorear 
Actividad 21. Distribución de cuestionario de post proyecto 
Actividad 22. Evaluación de campo 
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Actividad 1. Diseño y producción de pósters 

La elaboración del póster se inició durante la primera visita de 

preparación que el personal de RARE Center sostuvo en Autlán de 

Navarro con miembros del IMECBIO durante el mes de Julio 2000. En 

ese entonces el coordinador ya se había hecho cargo de llevar acabo 

la campaña de educación y se había formado el equipo de trabajo la 

cual consistió del personal de la DRBSM y el IMECBIO. 

Para iniciar el diseño del póster primeramente se trató de derivar el texto y el título. 

Después de algunas cuatro horas de trabajo se derivaron cinco versiones del texto, los 

cuales fueron circulados dentro de los demás miembros del equipo de la reserva, la 

dibujante del equipo del IMECBIO, hizo un bosquejo del ave en vivo, posada sobre una 

rama. Posteriormente el Director asistente y el coordinador de Educación Ambiental 

sometieron a la opinión de los habitantes de la comunidad de Campo 4 ubicada en la 

Sierra de Manantlán, tanto las versiones como el dibujo en vivo, que más gusto, fue la que 

quedó en el póster. 

El póster dice lo siguiente: 

PROTEJAMOS NUESTRO ORGULLO 
SIERRA DE MANANTLÁN 

Los Antiguos indígenas de Ja Sierra 
de Manantlan veneraban los bosques, 

animales y manantiales. 

Hoy la Coa o pájaro bandera simboliza 
el orgullo de nuestra Sierra, herencia 

amenazada por los incendios forestales 

¡Es nuestra responsabilidad, prevenir incendios 
forestales para el beneficio de todos/ 

Los logotipos al final del poster incluyen: La Universidad de Guadalajara, 

SEMARN.A.P , RARE Center, The \f\/ray Trust, Shared Earth, Patagonia, The Prospect Hill 
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Foundation, National Fish and Wildlife Foundation y la Dirección de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán. 

Este póster en opinión del Director Asistente de RARE tuvo un cambio dramático 

comparado a los demás utilizados en campatías anteriores. En primer lugar, la bandera no 

fue agregada por la razón que ya se encontraba en el póster en los colores del Trogon, la 

letra se limitó a no más de 32 palabras. El diseño del póster también tuvo un giro especial 

con los arreglos hechos en Guadalajara, por otra integrante del equipo IMECBIO. El 

tamaño del póster fue más angosto pero con dimensiones adecuadas, el tamaño tenía que 

ver más con lo práctico de poder exhibir el póster en las puertas de negocios y hogares. El 

papel utilizado tiene un brillo que atrae la atención desde una distancia y refleja una muy 

buena presentación. 

El objetivo principal del póster fue atraer la atención de la comunidad hacia la protección 

de la reserva al prevenir los incendios que la afectan anualmente. Durante la campaña 

del trogon se produjeron 4,000 posters en la ciudad de Guadalajara con un costo de E.U. 

$1,533.00 cubiertos por RARE Center for Tropical Conservation. 

188 



Actividad 2. Diseño y producción de botones 

La dibujante del equipo de Educación Ambiental del IMECBIO 

elaboró dos dibujos, uno de los dibujos fue tipo caricatura, con el 

pájaro bandera abrazando un árbol de pino, con el mensaje " 

Cuidemos Nuestro Hogar Sierra de Manantlán" y el segundo dibujo fue un bosquejo del 

ave en vivo sobre una rama igual que la del póster incluyendo su mensaje "Protejamos 

Nuestro Orgullo Sierra de Manantlán". Al terminar esto se hizo una presentación a la 

Dirección de la Reserva, y a los habitantes de Campo 4, los dos dibujos estaban 

atractivos, pero el que más gustó fue el botón con la Coa sobre la rama y el mensaje del 

póster y como tal, se mandaron hacer botones. 

Se produjeron 8,000 botones para la campaña y de éstos 320 fueron distribuidos 

durante la encuesta realizada en septiembre al inicio de la campafia. Los demás broches 

fueron distribuidos entre maestros, nifios, jóvenes, voluntarios, campesinos, pobladores y 

otras instituciones aportaderas al programa tales como la Universidad de Guadalajara, la 

Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán entre otros. 

Los botones fueron producidos en Guadalajara a un costo de U.S. $2,820.00 

cubiertos por RARE Center. Los botones han sido herramienta importante para la 

campaña ya que sirven co;r.o premios para los participantes y además es una forma de 

diseminar el mensaje del programa. Los niños usualmente se los ponen en las camisas al 

ir a la escuela y no es raro mirar a muchos niños y maestros llevarlos puestos por muchos 

meses después de las visitas a las comunidades y más de un año de la campaña. En la 

Sierra de Manantlán, el Director de la RBSM nos ha indicado haber visto a muchos adultos 

usando estos botones en sus camisas y sombreros durante reuniones conducidas por la 

Dirección en distintas comunidades. 
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Actividad 3. Preparación y producción de una reseña 

UWIH\l·~-~ 
.:vNm:u M'!ilDI »Z'AlillllUl'n\7U\' 
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~.! Durante el 
PaomlJIOS \UISllll Ómuo 

1 
b .ó ( e a orac1 n 

mes de Julio del 2000 se empezó la 

de la reseña, la cual tuvo el objetivo de M. llJF,\ DI_ 
.\\\.\11\\ describir la Reserva, las amenazas y la necesidad por 

conservar esta región. Se agregaron varias fotografías a 

color para darle mayor presentación. A ésta también se 

le agregó un mapa de la Reserva y puntualizó todas las 

comunidades. 

La información presentada fue obtenida de varios documentos, trabajos de 

investigación y artículos, su elaboración estuvo a cargo del coordinador y de una 

asistente, su labor fue compilar y luego sintetizar los datos para la población meta. Se 

produjeron 3,000 reseñas y éstas fueron distribuidas especialmente entre maestros, 

estudiantes de secundaria, lideres de comunidades, técnicos de instituciones que laboran 

en la región y voluntarios, 500 de éstas reseñas fueron financiadas por la Purificadora de 

Agua Tecomates del Valle. (Anexo Resetía) 

En la portada de " Protejamos Nuestro Orgullo Sierra de Manantlán" y en la parte 

inferior derecha seguido por una frase " Bello su plumaje más que su cantar alegra los 

bosques donde suele estar". 

Al interior en la página 1 se describe en dos párrafos la ubicación de la Reserva y 

luego sigue la descripción de la diversidad biológica y cultural hasta la página 2. 

Recalcamos la diversidad cultural y natural, dado que es un reflejo de la importancia del 

conocimiento tradicional que aún está vigente y que, aunado a las diversas tradiciones y 

manifestaciones de su historia y cultura representa un componente notable del patrimonio 

cultural regional. Estas dos páginas contienen 9 fotografías a color que demuestran la 

gama de plantas y animales que constituyen parte de biodiversidad de la reserva, así 

como el componente social en dos fotograflas; una de un nitío luciendo un traje tradicional 
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propio de las festividades religiosas de las comunidades indlgenas de la RBSM y otra 

trabajando la tierra con un arado jalado por una bestia. 

La página doble (3 y 4) al centro contiene el mapa base y describe los límites de la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la zona núcleo, las cabeceras municipales, 

los límites estatales, límites municipales, la carretera pavimentada que atraviesa parte de 

la reserva, las brechas, los ríos y arroyos. Este mapa fue elaborado en el SllR del 

IMECBIO. La página 5 describe más de cerca el pájaro bandera y la problemática 

ambiental. En esta sección anotamos que entre los problemas más sentidos por los 

habitantes de la reserva se encuentra los incendios forestales, contaminación por basura, 

tala clandestina, contaminación de agua y suelo, cambio de uso del suelo por desmontes 

agrícolas y ganadería extensiva, cacería furtiva, saqueo de plantas y animales y turismo 

desordenado. 

En la página 6 se aborda la situación de los incendios forestales y mantiene que las 

causas principales de los incendios son la quema de coamiles y pastizales, la limpia de las 

hierbas y arbustos del bosque para cultivos ilegales, quema para borrar rastro de tala 

clandestina, quemas accidentales al borde de las carreteras y caminos, así como fogatas 

mal apagadas. Al final de la página se describen bajo el título Unidos en Acciones de 

Prevención de Incendios Forestales una lista de acciones que se pueden realizar para 

prevenir esta problemática ambiental. Entre las principales están las siguientes 

indicaciones: usar el fuego con prudencia y con ayuda; hacer una guardarraya ancha y 

vigilar !a quema desde el principio hasta el fin. 

Finalmente en la contraportada se encuentra la dirección de la Universidad de 

Guadalajara en Autlán de Navarro y la Dirección de la Reserva, seguido por los logotipos 

de los patrocinadores y participantes en la campaña las cuales incluyen el CUCSUR, 

SEMARNAP, RARE Center, Tecomates del Valle, The Wray Trust, Shared Earth, 

Patagonia, The Prospect Hill Foundation, The National Fish and Wildlife Foundation y la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 
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Actividad 4. Diseño y aplicación de un cuestionario de pre-proyecto 

Nunca antes se había profundizado un Programa de Educación 

Ambiental dentro de los habitantes en la reserva, hasta este año. 

Fue por ello muy importante entender las actitudes prevalecientes y 

conocimientos entre los habitantes locales en relación a la reserva de 

la biosfera y uso de los recursos a través de un cuestionario de pre

proyecto. 

Este cuestionario no solamente nos daría la oportunidad de conocer los 

conocimientos y actitudes prevalecientes, sino además se utilizaría para comparar niveles 

de aprendizaje después de la campaña a través de un cuestionario de post-proyecto. 

Este cuestionario se compuso de 21 preguntas y llevó como título Percepciones de 

la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y los incendios forestales. Algunas fueron 

de respuestas múltiples, otras de sola una respuesta aunque varias opciones eran 

otorgadas; mientras que otras estaban abiertas a juicio del entrevistado. Durante el mes 

de octubre del 2000 nos movilizamos en la reserva para aplicar un total de 357 

cuestionarios que representan el 2% de la población meta en 63 comunidades. 

Estos cuestionarios más específicamente tenían los siguientes objetivos: 

1.- Determinar el nivel de conocimiento sobre la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán 

En su importancia 

identificación 

en sus beneficios 
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2.- Determinar el nivel de conocimiento sobre la problemática de incendios y su 

gravedad 

causa 

medidas de prevención 

3.- Determinar el nivel de compromiso por la protección de la reserva 

por parte del gobierno 

por parte de la gente local 

4.- Determinar la actitud de la gente por parte de la reserva 

al estarse ésta quemándose 

al darle protección 

5.- Evaluar el conocimiento y actitud de la gente por el ave trogon 

sobre su identificación 

sobre su hábitat y distribución 

sobre sus caracterfsticas 

Actividad 5. Diseño aplicación y resultados del cuestionario 

El cuestionario fue disefíado siguiendo las instrucciones en el manual de RARE 

Center y fueron desarrollados junto con la asistencia del personal de la Dirección y RARE 

Center durante el mes de Julio. Durante este mismo tiempo y siguiendo el manual también 

se instaló en la computadora del IMECBIO el programa de Survey Pro y se practicó en 

cómo llevar acabo el análisis. Tanto el coordinador como sus asistentes pudieron 

aprender el software inmediatamente y se dispusieron a integrar las preguntas para el 

cuestionario. En total se fijaron 21 preguntas, a continuación se presentan tal como 

resultaron en el análisis. Para el propósito de esta tarea no se describirán los resultados 

en esta sección (Ver la sección Análisis de la Encuesta de Pre-Proyecto). 
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Percepciones de la Reserva de la Blosfera Sierra de 
MananOán y los Incendios Forestales 

Como habitante o vecino de esta región nos interesa saber su opinión sobre la riqueza natural y Jos problemas 
ambientales del lugar donde vive, lo cual nos pennltirá evaluar la Campana de Educación Ambienta/ pare promover el 
Orgullo de nuestra región. No es necesario que nos diga su nombre y esta encuesta sólo le llevará unos minutos 
contesterla. 

(1).- SECTOR: Para ser indicada por el encuestador 

18.8% 2 Cuzalapa 
20.2% 3 zona Núcleo Manantlán - Las Joyas 
14.6% 7 Cerro Grande 

11.2% 6 Tolimán 
4.2% 5 Tuxcacuesco 
23.6% 4 Ayotitlán 
7.3% 1 Casimiro Castillo 

(2) ¿PARA UD. QUÉ ES LA COA? Puede marcar más de una opción 

37.0% 3 Pájaro Bandera 
83.5% 2 Una Herramienta 

10.6% 4 No Sabe 
1.1%50tro __ 

2.5% 1 Una Planta 

(3) ¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE EL PÁJARO COA O PÁJARO BANDERA EN SU REGIÓN? Marque 
sólo una opción. 

55.5% 1 Si 30.5% 2 No 14.0% 3 No sabe 

(4) ¿VIVE UD. EN UNA RESERVA DE LA BIOSFERA? Marcar sólo una opción 

63.0"k 1 Si 21.6% 2 No 15.4% 3 No sabe 

(5) PARA UD. ¿QUÉ SIGNIFICA LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLÁN? Marcar sólo una opción 

63.5% 1 Área natural protegida 
25.2% 3 Lugar donde vive 
15.6% 4 No Sabe 
10.2% 2 Zona restringida para aprovechamien1o 
4.0% 5 Otro 

(6) ¿CÚAL ES EL BENEFICIO MAS IMPORTANTES QUE LE PROPORCIONA LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA DE MANANTLÁN? Puede marcar una opción 

45.9% 
10.1% 
7.3% 
15.1% 
2.0% 

4Agua 
2 Árboles (bosque) 
1 Animales y plantas silvestres 
90tros. __ _ 
7No sabe 

11.5% 
3.6% 
3.4% 
1.1% 

5 Aire puro 
6 Letla 
3 Tierra 
8 No me beneficia 
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(7) ¿CÚAL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA? Marque sólo 
una opción 

57.4% 
9.5% 
4.8% 

7.8% 
7.3% 
2.8% 
3.9% 
4.5% 
2.0% 

1 Incendios forestales 
5 Basura 
8 No sabe 
4 Tala de montes 
3 Contaminación del agua y suelo 
9 Otro. 
2 Cace'"'rl_a __ _ 

6 Desmontes (para agricultura y ganaderla) 
7 Saqueo de plantas y animales por personas externas 

(8) ¿QUÉ TAN GRAVES SON LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA? Marque sólo una 
opción 

30.5% 3 Poco graves 31.1% 2Graves 1.7% 4Nosabe 36.7% 1 Muy graves 

(9) PARA UD. ¿ CUAL ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN? Marque sólo una opción 

44.5% 
7.3% 
15.1% 

1 Quema de coamiles 
60tro. ___ _ 

4 Fogatas de visitantes 

3.9% 5 No Sabe 
8.4% 2 Quema de pasto para el ganado 
20.7% Quema para cultivos ilegales 

(10) ¿CUALESSON LOS DAl'JOS Y/O CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN? Puede marcar más de una opción 

66.7% 
68.6% 
48.2% 
13.2% 
24.4% 
17.6% 
17.4% 
0.6% 
5.0% 

2 Pérdida de plantas y animales silvestres 
7 Pérdida del bosque o madera 
3 Disminución de la cantidad y calidad del agua 
9 Otro._..,.,....--.,....,.---
1 Destrucción del paisaje 
4 Pérdida de suelo (deslaves) 
5 Producción de humos contaminantes 
8 No sabe 
6 Inundaciones 

(11) AL MIRAR CÓMO AVANZAN LOS INCENDIOS FORESTALES EN SU REGIÓN ¿USTED QUÉ SIENTE? Marque 
sólo una opción 

55.5% 3. Tristeza 
18.2% 5. Coraje 
10.6% 2 Miedo 

7.0% 6 Impotencia 
4.5% 9 Otro. ___ _ 

2.5% 
0.8% 
0.8% 
0.0% 

8 Nunca ha visto un incendio 
1 Una ofensa 
7 l>Jo le importa 
4 Satisfacción 

(12) ¿QUÉ MEDIDAS UTILIZARIA PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES EN SU COMUNIDAD? Puede marcar 
más de una opción 

56.3% 3 Hacer guardarraya ancha 
43. 7% 6 Participar en brigadas de prevención 
37.0% 2 Vigilar las quemas 
26.6% 1 Respetar horario y calendario de quemas 
24.1 % 5 Asistir a eventos de información o difusión 
14.8% 4 No usar fuego 
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14.0% 9 Otro 
1 .1 % 7 Ninguna medida 
0.6% 8 No sabe 

(13) ¿QUÉ CONSIDERA NECESARIO PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN SU 
COMUNIDAD? Puede marcar más de una opción 

48.2% 4 Mayor conciencia y responsabilidad de la gente que vive dentro y tuera de la 
reserva 

51.5% 1 Mayor vigilancia de autoridades 
46.5% 3 Mayor Información y organización para la prevención de incendios forestales 

9.5% 7 Otro ___ _ 
28.3% 5 Aplicar sanciones 
0.3% 6 No sabe 
9.2% 2 Tener conocimiento de las Leyes 

(14) ¿CóMO AFECTAN LOS INCENDIOS FORESTALES A LA COA O PÁJARO BANDERA? Marque sólo una opción 

37 .0% 1 Se queman sus nidos 
1.4% 6 No sabe 

12.9% 2 Se queman los árboles de donde se alimentan 
15.9'% 7 Otro. ___ _ 
39.2% 3 Puede desaparecer o extinguirse 
2.8% 5 En nada 

(15) ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE 
MANANTLÁN? Puede marcar más de una opción 

48. 7"A> 5 Personal de la DRBSM y U de G 
34.2% 4 Familiares, amigos, vecinos 
26.6% 7 Otro 

18.5% 6 No ha recibido información 
15.4% 2 Periódicos, revistas, folletos, volantes 
14.6% 3 radio 

21.3% 1 Exposiciones/charlas 

(16) ¿CÜAL ES LA ESTACIÓN DE RADIO QUE MÁS ESCUCHA? Marque sólo una opción 

40.9% 5 Otro 
25.8% 1 Radio costa XELD 

21.8% 4 No escucho radio 
10.9% 3 Fiesta Mexicana 

0.6% 2 radio Ambiente 

(17) ¿EN QUÉ HORARIO ACOSTUMBRA ESCUCHAR LA RADIO? Puede marcar más de una opción 

39.1% 1De6a10am 
33.0% 2 De 10 a 2 pm 

22.2% 3De2a6pm 
15.1% 6 Todo el día 

8.2% 4De6a10pm 
4.3% 5 De 1 O en adelante 

(18) ¿A QUÉ SE DEDICA? Marque sólo una opción 

30.3% 2 Ama de casa 
31.4% 3 Agricultor 
16.0% 1 Estudiante 
2.2% 9 Otro ___ _ 

11.5% 7 Trabajador por su cuenta 

3.9% 6 Empleado de gobierno 
1.1 % 4 Ganadero 
3.6% 5 Empleado del sector privado 

(19) ¿QUÉ EDAD TIENE UD? Marque sólo una opción 
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19.0% 1.- 11a17 
9.0% 9.- 66 a más 
8.7% 2.- 18 a 24 

12.0% 3.- 25 a 31 
9.0% 7.- 52 a 58 
12.6% 4.- 32 a 37 

(20) SEXO. Este lo marca el encuestador 

45.8% 1 Mujer 54.2% 2 Hombre 

(21) ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD O EJIDO? 

11.2% 
10.9% 
8.4% 
6.4% 
5.6% 
4.8% 
4.5% 
3.4% 
3.1% 
3.1% 
2.2% 
2.0% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
1.4% 

Cuautitlán 
El Chante 
Zacualpan 
Telcruz 
Ahuacapán 
El Zapotillo 
Cuzalapa 
Paso Real 
Ayotitlán 
Teutlán 
San Pedro Toxín 
Barranca de la Naranjera 
El Terrero 
La9unillao de Ayotitlán 
Maderas 
Zenzontla 
El Pedregal 

Distribución del cuestionario 

1.4% 
1.1% 
1.1% 
1.1% 
1.1% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 

La Hierbabuena 
El Rodeo 
La Ca~ita 
Rincón de Ayotitlán 
San Pedro Toxln 
Chancol 
Chanqulahuitl 
El Camichln 
El Durazno 
El Sauz 
La Laguna 
La Pareja 
Tecomatlán 
Ti roma 
Toxln 
Barranca de la Naranjera 
Ganadas 

10.9% 5.- 38 a 44 
8.1% 6.-45a51 

10.6% 8.- 59 a 65 

0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
0.6% 
3.1% 

El Chante 
El Vigla 
Guayabíllas 
La Hacienda 
La Rosa 
Lagunltas 
Ranchltos 
Rincón de Manantlán 
Sacapolole 
Tecopatlán 
T elcrucito de la Piedra P. 
Tierras Blancas 
Ventanas 
Otras 

Las Gardenias 
Las Marias 
La Zorra 
La Guaca 
Terreros de Ayotitlán 
Llano Grande 
San Miguel 
La Lima 
Campo Cuatro 
Platanarillo 
Rastrojitos 

Durante la fase de pre-proyecto 357 personas fueron encuestadas de 63 

comunidades agrarias, ejidos y pequeñas propiedades dentro y aledal\as a la Reserva. 

Esta cifra representó 2% de la población de la zona meta que precisamente se calculó con 

aproximadamente 17,000 habitantes. De éstos especialmente se trabajó en las diez 

comunidades definidas en la meta de la campaña y presentaban la mayor incidencia de 

incendios, las cuales incluyen: Ahuacapán, El Chante, Barranca de la Naranjera, 
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Zapotillo, Cuzalapa, Ayotitlán, La Laguna, El Terrero, Lagunitas, La Cañita y Hierbabuena. 

Para efectos de distribución y análisis de las encuestas la región se dividió en 7 sectores. 

La Reserva de la Biosfera tiene una población aproximadamente de 30,393 

habitantes distribuidas en 29 comunidades agrarias: 29 ejidos, 3 comunidades indígenas, 

2 son nuevo centro de población ejidal. Aproximadamente 60% de las tierras de la 

Reserva son de tipo ejidal, comunal o nuevos centros de población ejidal, 39% es 

pequeña propiedad y 1 % es propiedad estatal o federal. 

La distribución de la población está dispersa en numerosas localidades pequeñas, que a 

veces son sólo el agrupamiento de dos o tres casas, por lo que, los que aplicamos los 

cuestionarios tuvimos que cubrir una extensa área. 

Análisis sintetizado del cuestionario de pre-proyecto 

El análisis de las encuestas se basó en las instrucciones de Survey Pro dentro del manual 

recomendadas por RARE Center. Durante este análisis, el equipo de IMECBIO integró la 

información dentro de la computadora. 

La siguiente información revela datos sobre el análisis conducido durante el mes de 

Octubre del 2000, que nos dio un mejor entendimiento del conocimiento y la situación 

actual. Algunos resultados más importantes se indican a continuación: 

(1) PARA UD. QUÉ ES LA COA? Puede marcar más de una opción 

37.0% 3 Pájaro Bandera 
83.5% 2 Una Herramienta 

10.6% 4 No Sabe 
1.1%50tro __ 

2.5% 1 Una Planta 

o La población reconoce más a la coa como una herramienta de campo, aunque muchos la 
identifican como una ave de la Sierra de Manantlán. 

(2) ¿VIVE UD. EN UNA RESERVA DE LA BIOSFERA? Marcar sólo una opción 

63.0% 1 SI 21.6% 2 No 15.4% 3 No sabe 

o La gran mayorla de la gente reconoce que viven dentro de una reserva y de éstos el 46% sabe 
que el mayor beneficio de la reserva es el agua. 
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(3)¿ CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL DENTRO DE LA RESERVA DE LA BISOFERA? Marque 
sólo una opción 

57.4% 1 Incendios forestales 
9.5% 5 Basura 
4.8% 8 No sabe 
7.8% 4 Tala de montes 
7.3% 3 Contaminación del agua y suelo 
2.8% 9 Otro. ___ _ 
3.9% 2 Cacería 
4.5% 6 Desmontes (para agricultura y ganadería) 
2.0% 7 Saqueo de plantas y animales por personas externas 

o Es interesante que la mayoría de las personas encuestadas reconocen que los incendios son el 
mayor problema ambiental en la reserva. De estas personas entrevistadas, el 36. 7% reconoce 
que el problema es muy grave y 31 % como grave la situación. 

(4) PARA UD. ¿CUÁL ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN? Marque sólo una opción 

44.5% 1 Quema de coamiles 
7.3% 6 Otro._...,--.,..,,,-
15.1 % 4 Fogatas de visitantes 

3.9% 5 No Sabe 
8.4% 2 Quema de pasto para el ganado 
20.7% 3 Quema para cultivos ilegales 

o Según los encuestados los incendios son provocados principalmente por la quema de áreas, ya 
más antes deforestadas para la agricultura. Lo otro es por cultivos ilegales que por su lndole son 
muy difíciles de combatir por parte de las brigadas, por ser áreas altamente peligrosas. 

(5) ¿ QUÉ MEDIDAS UTILIZARIA PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES EN SU COMUNIDAD? Puede 
marcar más de una opción 

56.3% 3 Hacer guardarraya ancha 
43. 7% 6 Participar en brigadas de prevención 
37.0% 2 Vigilar las quemas 
26.6% 1 Respetar horario y calendario de quemas 
24.1 % 5 Asistir a eventos de información o difusión 
14.8% 4 No usar fuego 
14.0% 9 Otro 

1.1 % 7 Ninguna medida 
0.6% 8 No sabe 

o Las respuestas indican que la gran mayoria de la gente sabe que el incendio se puede controlar 
siempre y cuando exista la voluntad de las personas por hacer las guardarrayas. Además 
muchos piensan que las brigadas ayudan mucho a prevenir el escape de los incendios. 

(6) ¿QUÉ CONSIDERA NECESARIO PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN SU 
COMUNIDAD? Puede marcar más de una opción 

48.2% 4 Mayor conciencia y responsabilidad de la gente que vive dentro y fuera de la 
reserva 

51.5% 1 Mayor vigilancia de autoridades 
46.5% 3 Mayor información y organización para la prevención de incendios forestales 

9.5% 7 Otro ____ _ 
28.3% 5 Aplicar sanciones 
0.3% 6 No sabe 
9.2% 2 Tener conocimiento de las Leyes 
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o La gran mayoría de las personas entrevistadas recomiendan que más vigilancia por las autoridades 
disminuiría el número de incendios y además creen que una promoción en educación dentro de las 
comunidades ayudaría a prevenir incendios. 

Como conclusión se puede sintetizar los datos obtenidos de la siguiente manera: 

Percepciones de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y los Incendios Forestales 

o 55% de aquellos entrevistados comprenden que la Sierra de Manantlán es una área protegida. 
o 46% de aquellos entrevistados entienden que el agua es el recurso más importante producido por la 

Reserva. 
o 15% entendieron que la reserva proporciona otros beneficios socio-económicos. 
o 57% de aquellos entrevistados identificaron los incendios como la amenaza mayor en la reserva. 
o 68% de aquellos entrevistados clasificaron a los incendios como peligrosos o una amenaza muy 

peligrosa. 
o 45% de aquellos entrevistados dijeron que estos incendios son más prominentes a causa de las 

prácticas agrícolas. 
o 21 % de los entrevistados considera que los incendios son por la quema de áreas para siembra de 

cultivos ilegales. 
o 15% dijeron que los incendios ocurren como resultado de fuegos dejados atrás, descuidadamente 

por los visitantes. 
o 100% de aquellos entrevistados saben los métodos para controlar y prevenir incendios. 
o 56% de éstos indicaron la línea de fuego o corta raya como la mejor forma por minimizar los 

incendios en el bosque. 
o 52% recomendaron la presencia de patrullas por parte de la SEMARNAT para controlar y prevenir 

los incendios. 
o 48% recomendaron que una mejor planificación y compromiso por parte de los campesinos reduciría 

los incendios en la reserva. 
o 46% recomendaron que más información ayudaría a reducir los incendios en la Sierra. 
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Actividad 6. Composición de la canción escolar 

Una actividad muy importante dentro de la campaña siempre ha 

sido la composición de una canción escolar. Esta canción forma 

parte de las visitas a las escuelas cuando la Coita hace su debut. 

La letra de la canción fue inspiración del coordinador y la tuvo terminada para el 

mes de octubre, luego se contactó con el Director del Grupo Nueva Generación de Autlán 

para hacer los arreglos musicales. Ya para el mes de enero del 2001 la canción estuvo 

grabada y lista para las presentaciones escolares. Los arreglos musicales se hicieron en 

la casa del coordinador de la campana, utilizando la computadora y un teclado y finalizó 

con un producto muy alegre al estilo de banda. La canción lleva por título Pájaro Bandera 

y fue cantada por su mismo autor, resultando del agrado de los escolares y además para 

los adultos que bailaban según el compás de la música. Esta canción fue repetida varias 

veces en cada escuela, y utilizando bocinas electrónicas, esta canción resonaba en las 

aulas de las escuelas en las comunidades. 

PÁJARO BANDERA 
Por. Salvador Garcfa Ruvalcaba 

Vengan a bailar todos con la coa 
este rico ritmo que se baila as!, 
muevan sus bracitos como si fueran alas, 
tomando con el pico frutas de las ramas. 

Otro nombre tiene asta hermosa ave, 
pájaro bandera y habita en la sierra, 
dense una vueltila miren aquel insecto, 
vue/f3n hasta alcanzarlo, que es un buen alimento. 

Pájaro bandera eres nuestro orgullo 
bello es tu plumaje, más que tu cantar, 
rojo es su pechito con una franja blanca, 
verde su cabeza y también su espalda. 

Pájaro bandero al alzar tu vuelo 
alegra los bosques de mi Manantlán, 
montañosa sierra de tonos azules 
nos das pura vida te he de conservar. 
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Actividad 7. Distribución de pósters 

:_::~-·; ~\ii:~::~> ·. "~ 
~·:;t'.f:l~ ( ~ 

Con los fondos otorgados a la campaña por RARE Center se produjeron 

4,000 pósters en la Ciudad de Guadalajara. El mes de septiembre dE~I 

2000 se inició la distribución de pósters en las tiendas, tortillerías, casas 

ejidales, calles principales, talleres, bibliotecas, oficinas universitarias, y 

presidencias municipales. Este póster también fue pegado en bancos, iglesias, hoteles, 

gasolineras, oficinas gubernamentales, restaurantes y otros lugares en donde transita el 

público en general y sobre todo tuvo una amplia distribución en las comunidades de la 

RBSM, con el objetivo principal de informar sobre la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán y la amenaza de incendios. 

En las comunidades los pósters tuvieron bastante aceptación, varias personas nos 

permitieron poner los pósters en sus hogares y hasta solicitaban otra copia para así poder 

decorar sus cuartos o salas. El equipo de Educación Ambiental y los voluntarios de este 

programa conjuntamente con el personal de la Dirección de la Reserva y por todos los 

miembros del comité de educación, fuimos los encargados de llevar acabo la distribución 

de los pósters. 

Para finales de la campaña, en el mes de Agosto ya se habían distribuido 3,800 

pósters en las comunidades adentro y af• :era de la reserva. Se espera que estos pósters 

queden por una buena temporada en los lugares públicos, aunque el IMECBIO y la 

Dirección de la Reserva esperan pegar nuevos pósters del trogon después de un tiempo 

en áreas principales y en especial durante la tem¡:i:ira::i2. os s,;::::2!:. 
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Activídad 8. Elaboración de una Canción Popular 

Para llegar a toda la población, con un mensaje promoviendo la 

protección de los cerros contra los incendios y dar a conocer la 

Reserva de Manantlán, el coordinador de la campaña compuso 

dos canciones populares durante el mes de Octubre. Durante este 

mes se tuvo la primera reunión con los integrantes del Mariachi 

Grullense, a los cuales se les entregó un casete grabado y la letra 

de los dos sones. Estos dos sones tienen corno título: Son del Grullense y Son de la Coa. 

A principios de Noviembre se grabó un casete, el Son de la Coa, al aire libre con los 

integrantes del Mariachi, obteniendo como resultado una primera grabación de prueba 

para luego hacer la grabación en un estudio. 

Ya para Diciembre se grabó el "Son de la Coa" en un estudio profesional en 

Guadalajara, la cual llevó alrededor de 5 horas. El Son de la Coa se incorporó en el Disco 

compacto más reciente del Mariachi Grullense que salió al mercado en el mes de enero 

del 2001. La idea fue incluir la canción en una edición de 1,000 discos compactos 

incluyendo un logotipo de la Coa con el lema "Protejamos Nuestro Orgullo Sierra de 

Manantlán" y la invitación para que el consumidor compre este disco, ya que de esta forma 

estaría contribuyendo a la prevención de incendios forestales en la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán. El Son de la Coa describe un fuerte incendio en donde varios 

animales yacen a merced del fuego, que está consumiendo el bosque. Esta canción ha 

resultado todo un éxito para la campaña y de inmediato al hacer la grabación, ésta fue 

diseminada en todas las estaciones de radio que llevan su frecuencia en las comunidades 

de la Sierra. Esta canción fue grabada profesionalmente en un estudio por los integrantes 
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del mariachi Grullense y según los Directores de RARE Center, hasta ahora es la mejor 

canción de las campañas de educación en Mesoamérica. 

La canción dice así: 

SON DELA COA 

Compositor: Salvador García Ruvalcaba 

Estaba la coa cantando 
en la punta de una rama 
de pronto sintió que el fuego 
/as plumitas le quemaba, 
saltan los venados delante del fuego, 
corren jabalines pa' salvar el cuero 

Estebe fa coa cantando 
en le punta de una rama 
de pronto sintió que et fuego 
las plumitas le quemaba, 
salten los venados delante del fuego 
corren jabalines pa 'salvar el cuero 

Ay mamila mía, mira que me quemo, 
se tatema el monte, ahora pa' onde vuelo 

Y tuerce el tejón la cola 
y la vuelve a retorcer 
pues la lumbre le ha llegado 

y el rabo le empieza arder. 

Truena la arbolada con el fuerte incendio 
se acaba la vida, esto es un infierno. 
ay mamila míe, mira que me quemo 
se tatema el monte, ahora pa' onde vuelo 

La ardilla se ha intoxicado y la llevan a 
enterrar, 
pero cinco zopilotes se la quieren almorzar. 
y hay gente que por costumbre habla 
nomás por hablar, hay gente que prende 
lumbre y no la sabe apagar. 

Virgencita mía, dame tu consuelo y nunca 
permitas que se queme el cerro. 
Búyele mi hermano, apaga ese fuego 
hazlo con cuidado, no es cosa de juego. 

Virgencita mla, dame tu consuelo y nunca 
permitas, que se queme el cerro. 
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Actividad 9. Producción de la función de títeres 

Para esta campaña el títere se utilizó como una 

actividad de aprendizaje interactiva y divertida. El 

manual de RARE Center Promoviendo la 

Conservación a través del Orgullo describe cómo 

hacer los tlteres, el guión y el teatrino, y 

recomíenda que el Coordinador seleccione las escuelas primarias dentro de la 

población meta para llevar acabo esta actividad. En el caso de esta campaña sin 

embargo, las presentaciones se llevaron acabo más a nivel de las comunidades en 

donde participaron niños y adultos. En la campafía llevada acabo en la Sierra de 

Manantlán, se inició la preparación del teatrino y construcción de los títeres durante el 

mes de Octubre del 2000. El equipo del IMECBIO contaba con mucha experiencia en 

la construcción de tlteres, ya que esta herramienta habla sido utilizada anteriormente 

para llevar a cabo diversas obras como: " Animales en peligro de extinción en 

Manantlán", "Cuidando un tesoro llamado Agua" "Separando y Reciclando Todos 

Salimos Ganando" que se ha venido desarrollando desde hace más de cinco afíos en 

el municipio de El Grullo. Ya para enero el coordinador recomendó agregar los 

muñequitos del Mariachi como parte de conjunto de títeres y se realizó la confección 

de estos nuevos personajes, quienes estuvieron a cargo de una de las asistentes con 

conocimientos en corte y confección. 

El teatrino fue construido en Octubre, segun las recomendaciones de RARE 

Center, usando tubería de PVC. La tela utilizada para este aparato fue de loneta y se 

le diseñó también un techo para obscurecer un poco más el escenario y protegerse del 

sol durante las presentaciones diurnas. Los títeres fueron confeccionados de papel 

maché. En total, este juego de títeres costó aproximadamente $4,500.00. 

Después de haber producido el guión, la obra se ensayó y se hicieron 

grabaciones s;; c;:,;: . .::t:e. E:s~e :i~;:;:; c,us liev6 com:i título: "El Fuego no es cosa de 

205 



Juego", se distribuyó en las radiodifusoras y además se obsequiaban copias en 

escuelas primarias para su ensayo entre los maestros, jóvenes y niños. 

La primera presentación de títeres se condujo durante el mes de abril en las 

comunidades de Paso Real, La Laguna, y El Terrero. Otras comunidades visitadas en 

donde se llevó acabo este evento de forma masiva incluyeron Lagunitas, El Grullo, El 

Limón y Autlán. Estas funciones a nivel comunitario fueron una actividad especial para 

los pobladores, ya que existen comunidades que nunca hablan tenido visitantes y 

menos actividades educativas. 

En esta obra, la función comienza al aparecer la coa cantando "bello mi 

plumaje más que mi cantar, alegro los bosques donde suelo estar". Luego aparece 

Don Rogaciano, un hombre malhumorado al escuchar el canto, pero no se da cuenta 

que es la Coa, piensa que es su ahijado Juan. Al descubrir que es la Coa y no Juan. 

La coa establece comunicación con Don Rogaciano y el ave relata sobre el incendio 

del alío pasado, aquel que ocasionó tanto destrozo en la Reserva de la Biosfera. Pero 

Don Rogaciano por "su cruda" no parece importarle nada de este terna, pero 

afortunadamente Don Justo Salvatierra llega en ese momento y sigue la plática. Don 

Rogaciano comenta que la lumbre es una cosa muy fea porque a través de los años la 

montaña está quedando "pelona". Pero esto es a causa de gente como Don Benigno, 

comenta Don Rogaciano, que de Benigno, no tiene nada, aunque también hay gente 

como Don Perfecto que cuidan y saben manejar muy bien el fuego. Doiia Prudencia 

también, aclara Don Rogaciano hace las cosas bien hechas y que tratándose de 

apagar lumbre, es de las primeras que se acomiden a ayudar. Don Justo, luego 

recuerda el incidente del incendio cuando Juan, su hijo casi se quema por el incendio 

en la Sierra. La Coa también recuerda aquel incidente cuando la cola ya se le 

quemaba, y que gracias a Juan se logró salvar. No obstante la coa dice que la gente 

debe ser más conciente porque los incendios pueden provocar mucha destrucción. De 

pronto aparece el Fuego, quien con un cálido saludo describe su papel que 

desempeiia ante el hombre. Aclara que él es el mismo fuego que sus antepasados y 
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abuelos usaron con inteligencia y sin flojera para limpiar las parcelas. Y mientras éstos 

se quedan más convencidos de la importancia de usar el fuego con precaución, llega 

Juan con los del Mariachi Grullense para que los presentes escuchen el Son de la 

Coa, que Juan compone, en memoria de aquel incendio, del cual pudieron salir con 

vida, por la ayuda mutua entre la coa y Juan. 

En opinión de las personas que han visto la obra, ésta logra llegar fuertemente 

en sus sentimientos, la han considerado emotiva y divertida a la vez, hemos visto 

personas que la han visto hasta dos o tres veces en la Feria Agrícola Ganadera e 

Industrial 2001, donde se hicieron 6 presentaciones y personas en las comunidades 

que después de presentarla piden que se repita nuevamente. 
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Actividad 10. Diseño y confección del disfraz de la coa o pájaro bandera 

Para hacer de las visitas a escuelas primarias más interesantes, 

divertidas, convincentes e impactantes se elaboró un traje del 

Trogon. Este traje elaborado en Guadalajara, fue construido de 

materiales especiales: tela de peluche, hule y plástico. A 

diferencia de otros trajes, esta vestimenta del trogon fue enviada 

a construir en una empresa especializada y como tal es la mejor 

de los trajes de todas las campañas de educación ambiental 

hasta ahora, según la opinión de los Directores de RARE Center. 

Este disfraz fue utilizado por varias personas del Programa de Educación 

Ambiental y voluntarios, en sus visitas a más de 32 escuelas primarias y debutó en 

distintas regiones de la Sierra, y fue reconocida como "La Coa" Las presentaciones 

que hicimos tenian una duración de por lo menos de una hora aunque a menudo se 

tomaba más de una hora de presentación, ya que no sólo los niños, sino sus padres, 

solicitaban más actividades hasta llegar a desarrollar lo que nombramos festivales 

ambientales que llegaban a durar de 4 a 5 horas, donde se presentaban además 

bailables, exposiciones, conferencias, teatro y en el último año nos acompaña un 

músico con un teclado con un equipo para eventos masivos, haciendo cantar y bailar a 

los asistentes los temas ambientales, además de que invitamos a participar a los 

grupos de músicos locales. Durante estas presentaciones se les da premios de 

broches, pósters y reseñas a aquellas personas que participaban contestando 

adivinazas relacionadas con el conocimiento de su medio ambiente, sus problemas y 

sus valores, ejemplos de adivinanzas: 

a) La Coa al igual que otros animales viven en la Sierra de Manantlán obteniendo su 

alimentando de gigantes verdes. ¿Qué son estos? Los árboles. 

b) Baja alegre de la sierra cantando alegre entre rocas su canción, a sedientos doy lo 

vida y transparente yo soy. ¿Qué es? El arroyo. 
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c) Desde hace miles de años tus antepasados me usaron porque doy luz y calor, de la 

mujer trabajadora aliado soy en su quehacer y con mis brazos encendidos ricas 

comidas ayudo a hacer. úsenme con precaución porque si hay viento y combustible 

con eso enloquezco yo. ¿Qué es? El fuego 

d) Bello es su plumaje más que su cantar, alegra los bosque donde suele estar y 

orgulloso está de que en su cuerpo la bandera pueda llevar. ¿Qué ave es? La Coa 

o Pájaro Bandera. 

e) Yo vivo en la Sierra de Manantlán y si con flojera uso el fuego en mis parcelas y 

potreros se convierte en peligroso al llegar a la arboleda. ¿Qué es lo que puedo ocasionar por 

precaución no tomar? Un Incendio forestal 

f) Tendrás que entender, que tu tendrás que cuidar, que no se destruya más si tu 

quieres.respirar. ¿Qué es? El bosque. 

g) Lugar de manantiales es, es una sierra famosa, es una reserva de agua y es 

parte de nuestra biosfera. ¿Cuál Sierra es? La Sierra de Manantlán. 

Las presentaciones que un principio fueron diseñadas para las escuelas y tenfan el 

propósito de enseñar a los niños, las ampliamos a todos los habitantes de la 

comunidad a quienes los hicimos participar y les brindamos diversos mensajes a 

través de canciones, titeres, adivinanzas, cuentos, conferencias: 

,. Las caracterlsticas del trogon 

,. Los valores socioeconómicos de la reserva 

,. Los valores naturales de ia reserva 

,. La importancia de proteger las aves 

)> La problemática en la reserva 

l> La importancia de prevenir incendios en la reserva. 
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Actividad 11. Visitas en las escuelas primarias 

A través del programa de la Coa, se pretendió visitar ai 

mayor número de escuelas primarias dentro y aledañas a la 

reserva durante el ciclo escolar de 2000 - 2001. Esta 

actividad tuvo el objetivo de informar a los estudiantes sobre 

el trogon, otras aves, la reserva, sus beneficios y su 

problemática. 

Los maestros acomodaban a los niños en el patio y 

típicamente los ni11os menores estaban al frente mientras que 

orden y también eran 

responsables de llenar las hojas de evaluación. 

A continuación delineamos los pasos que el equipo de Educación Ambiental 

condujeron en las escuelas primarias. Este programa lleno de actividades interactivas 

fue de mucho deleite para los niños y maestros que a la vez aprendían mensajes de 

conservación de una manera divertida. 

• Saludos 

• Presentación de personal e instituciones representadas 

• Introducción 

• Niflos gritan llamando a La Coa 

• Historia natural de la Coa 

• Historia natural de otras aves y sus beneficios 

• Las aves corno fuente de inspiración en la tecnología, arte, la poesía y el canto. 

• Se cantan canciones que hablan de las aves en México; tenernos muchas. 

• Importancia de proteger aves - mostrar resortera gigante 

• Canción escolar Pájaro Bandera 

• Niflos aprenden la canción, la bailan y la cantan 

• Se usa una caja de cerillos gigante y se habla de los dalles de los incendios forestales y cómo sa 

afecta a la Coa y los valores naturales y socioeconórnicos de la reserva. 

• Nil'ios aprenden el Son de la Coa, bailan y cantan 
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• Se cantan 'Las Mal\anitas", a los ni~os, maestros, o gente de la comunidad que cumplen años ese 

dla. 

• Como regalo a los del cumpleaños se obsequian arbolitos a donde la COA regresará. 

• La Coa se despide con abrazos a los presentes 

• Invitación a escribir cartas 

• Hoja de comentarios y evaluación 

• Despedida con la canción Son de Ja Coa. 

La siguiente cuadro resume el total de escuelas y alumnos visitados. En total 

logramos visitar 21 escuelas primarias en 17 comunidades de las 13 escuelas 

primarias antes consideradas para esta campaña. Un total de 1,353 niños escolares 

de los 1426 registrados y 64 maestros de primaria presenciaron las presentaciones de 

La Coa. Además visitamos 1 Guarderla en donde hablan 170 niños y 9 maestros, así 

como 5 escuelas preescolares de 5 comunidades con un total de 490 estudiantes y 25 

maestros. 

Cuadro 1. Escuelas Primarias Visitadas 

No. Escuela Localidad Matricula Asistente % asistencia 
s 

1 Casimiro Castillo Ahuacaoán 172 165 96% 
2 "lndeoendencia" Urbana # 595 El Chante 120 110 91% 
3 Nicolás Bravo El Sauz 52 50 96% 
4 Morelos Urbana# 596 El Chante 182 170 93% 
5 Mi¡:¡uel Hidalqo v Costilla La Yerbabuena 39 39 100% 
6 José Maria Morelos y Pavón San Pedro Toxi n 57 49 86% 
7 Juan Escutia El Zapotillo 154 143 93% 
8 Aaustin Coronado Barranca la Naranjera 197 196 99% 
9 Kaltlanextilistli Cuzalapa 30 30 100% 

10 Andrés Figueroa Cuzalapa 123 118 96% 
11 12 de Octubre El Viaia 25 23 92% 
12 Escuela para adultos El Vi¡:¡ia 14 7 50% 
13 Niños Heroes La Pareja 34 31 91% 
14 20 de Noviembre El Durazno 23 16 69% 
15 JuanAldama Cuzalaoa 17 17 100% 
16 Reivindicación El Terrero 145 45 100% 
17 Juan Escutia Puerto de Toxin 26 26 100% 
18 Susana Ortiz Silva Lagunitas 116 [16 100% 
19 Kaloxochimili El Terrero de Avotitlán 132 [32 100% 
20 Miguel Hidal¡:¡o Cafiitas 42 140 95% 
21 José Ma. Pino Suárez Ranchitos !20 120 100% 
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Seleccionamos 2 ejemplos de los comentarios recibidos, éstos corresponden a 

la primera escuela que visitamos en enero, y tomamos otra del mes de febrero, ambas 

con un número aproximadamente igual de alumnos. 

Cuadro 2. Ejemplo de dos evaluaciones de las actividades en escuelas 

• Fecha: 22 de enero 2001 

• Comunidad: Ahuacapán 

• Escuela: Casimiro Castillo 

• Nombre del Director: Sara Lóoez Rodríquez 

• Cantidad de niños inscritos: 172 

• Cantidad de asistentes a la 165 

actividad: 

• Nivel de satisfacción del Alta 

maestro: 

• Comentarios: Una gran intervención para preparar, concientizar, etc. A 

conservar nuestro medio ambiente. ¡ Los felicito! ¡Sigan 

adelante con esta gran obra!. 

• Sugerencias: No hubiera sido mejor. Fue excelente . 
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• Fecha: 7 de febrero 2001 

,. Comunidad: El Chante 

• Escuela: "Morelos " Urbana 596 

• Nombre del Director: Paz del Carmen Cobián Flores 

• Cantidad de niños inscritos: 182 

• Cantidad de asistentes a la 170 

actividad: 

• Nivel de satisfacción del Alta 

maestro: 

• Comentarios: Muy objetivo y bonita, además del mensaje de protección 

del medio ambiente. 

• Sugerencias: Nos gustaría que nos presentaran la obra de teatro. En 

cuanto a la presentación está muy adecuada y objetiva 

para que los alumnos comprendan el mensaje. Se 

entregó cassette 

A continuación se presenta un ejemplo de un formato de evaluación que se usó 

duiante nuestras actividades en las escuelas, en el cual no sólo fuimos registrando el 

número de asistentes, sino los comentarios y sugerencias por parte de los maestros 

(as) y el director (a), incluyendo el sello de la escuela y firma del director. Este 

formato es un mecanismo interno que nos ha servido como medio de verificación de 

las actividades realizadas ante nuestra institución, asi como las fuentes de 

financiamiento. 
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........................................................................................................ 
Campaña de Educación Ambiental para la 
Prevención de Incendios Forestales en la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

HOJA DE COMENTARIOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS 
Presentación del Pájaro Bandera <A 
Presentación con diapositivas ( ) 
Presentación de Teatro Guiñol ( ) 

!'X~~ f.iOfi/ill~'l [S'fl.rJ..l 
$~(~1illt(l[t:tJ~IW1 

fil. ~iWS u.¡~ 
IU\!14 fillmll I 

El~Wfil 
lfoA:JT~.JI!. 

Fecha: ·U,f Á-u a :2rtnt 

NOMBRE Y SELLO DE LA E CUELA: 

Pobladón:f/rl;L,,,,j;; a;z;,
7 
~.I_ . ) J 

~ 

lCómo podríamo ~ejorar las presentaciones? 

--
Agradecemos a usted y a su personal 
desarrollar, estas actlv].d3des en su escuela. 

·~~uJ~ 
Biol. sa~rbFuvalcaba 
Coordinador de Educación Ambiental 

el habemos permitido 

S.. e,,~,,: cc.Q/l1. .J.k 
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A los niños también se les animaba a mantenerse en contacto con La Coa por 

medio de cartas. El equipo de Educación Ambiental mantuvo la correspondencia con 

los niños de las comunidades de la reserva en donde varias de sus cartas haclan una 

invitación a la Coa para que vuelva a visitarlos, a la vez que solicitaban las canciones, 

camisetas y broches. En estas zonas el correo postal prácticamente no existe y por tal 

razón no se acostumbra escribir. Sin embargo, el equipo intentó encontrar 

mecanismos más apropiados para recibir las cartas y dibujos, con la ayuda de los 

investigadores, los encargados de los centros comunitarios y los maestros. 

Algunos ejemplos de cartas a la coa de los niños de la Reserva de la Bíosfera 

Sierra de Manantlán. 

Esperamos que siempre nos visiten, 
porque estas visitas que ustedes nos hacen aquí, 
quedan grabadas como la voz del canto, 
se graba y se queda grabada como uno canción 
salva la vida de la Coa. 
Grlselda Jiménez Ayala de El Terrero, 
Municipio de Minatitl6n, Colima, 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Amigo Pájaro Bandera: 
!Bonito pájaro, te quiere mucho 1 
Quiero que vengas porque estás muy banito 
y te prometemos que ya no mataremos pájaros. 
Mi nombre es José Ignacio, alumno 
de tercer grado de la Escuela Andrés Figueroa, 
Cuzalapa, Municipio de Cuautitl6n, Jalisco, 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manant16n. 
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ICOA quiero que vengas porque nos gustaste! 
Soy Mariela Álvarez De Nlz. 
IYo no estay de acuerdo que se queme el bosque! 
Cuzalapa, Municipio de Cuautitlón, Jalisco, 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlón. 

Coa 
IYo no estoy de acuerdo, de que se quemen los bosques! 
Le diremos a nuestros papás y a nuestros tíos, que no quemen el bosque. 
Quiero, que regreses porque nos gustó tu programa. 
Niño Maritza Ruiz Torres de Cuzalapa, 
Municipio de Cuautitlón, J olisco, 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlón. 

Carta para la COA 
Mira Coa después de :;aludarte paso a lo siguiente: 
Me gustó mucho que hayas venido aquí al Rodeo, 
me gustaron mucho tus canciones, cómo bailaste. 
Te mando muchos saludos para ti. 
IMira Coa, ya se estaba quemando tu cerro, 
tu Sierra de Manantlánl 
Pero... IQué bueno que ya se apagó, 
porque mi papá y mi hermano soben ir a apagar el fuegol 
Roso Maria de El Rodeo, Municipio de Tolimón, Jalisco, 
Reserva de la Blosfera Sierra de Manantlón. 

Querida amiga Coa: 
Cuando recibas la presente espero que te encuentres bien en compañía de todos tus amigos. 
Coa me gustó mucho que vinieras a mi escuela, porque yo no te conocía y tienes colores 
bonitos y quiero que vuelvas otra vez a visitarnos y nos enseñes otras cosas, no se me ha 
olvidado lo que nos enseñaste para evitar los incendios y no hacerte daño a ti para que nunca 
desaparezcas. 
Coa, espero que welvas pronto a visitarnos me gustaría mucho volverte a ver. 
Tu amiga 
Rosa Larios Gonzáiez. 
Niño de Casimiro Castillo, Jalisco 

La coa es el otro modo 
al que se le llama al Pájaro Bandera 
Coa así canta también, 
Ojalá no se 
acabe nunca. 

Adt-ián Rodríguez B. 
Escuelo Primaria Niños Héroes de la La Pareja, 

Municipio de Cuautitlán, J olisco. 
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P6Jaro COA 
Aquí estas tú, te quiero decir que yo siempre voy o cuidar los pajaritos 
Tu oml90 Galilea 
Niño Galilea Arzate del Jardín de Niños México, Autlán de NovCll'l'O. J ali seo. 

Cartas que se enviaron como contestación a las cartas de los niños. La 

siguiente es ejemplo de una de estas cuatro cartas. 

3 de Moyo, 2001 Autián, Jalisco 

HDl4 amiguito, 

Grocias pDr ucrlbirme, espero que te encuentres muy C(JIJtento y estés estudiando mucho. 

Amiguito, qué bueno que cuieúJs los bosques de que "° se quemen: dile a tus papis y h'1'manitos que no 
qwmen los bOS<JUllS porque ahí vivimos muchos animalitos. 

Yo ocupo de arfx>lltos para tener nklitos donde criar mis bebis coitas, que ya están creciendo y t¡Ulsren 
conour toeúJ la Sierra de Manantlán así como tú la conoces. Por eso te recuerdo que /Ds bosques nos 
dan el agua, el aire Umpio, alimentos y muchas cosas que neeesltrvnos para vivir, por eso dile a todas fas 
personas de tu ronchlto que no los quemeR. 

Tamblin te pido amiguito que estudies mucho para qtN aprendas a escribir muy bonito y asf yo puedo 
leer tus cartitas más facilito. 

Aquf te ma/ldo mi foto para que lo cuides mucho y te acuerdes de mf. 

Atentamente, 

La Coa o Pájaro Bandero 

/Hasta la próxima/ 
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Paro: Rosita larios González 
De: Caslmirc Castillo 

Hola Rosita: 

Autlón, Jalisco, 16 de marzo 2001 

Gracias par escribirme ton bonita carta, espero que te encuentres muy bien y estés 
estudiando mucho. 

Rosita, qué bueno que recuerdas que hay que evitar los Incendios en los bosques, pora que no 
se t;uemen: te quiero pedir dos favores, el primero es que les enseñes esta carta a tus 
amiguitos y les digas que me escriban: el segundo, es que les recuerden a sus papás y tfos que 
tengan mucho cuidado con el fuego, para que no se ocasione un Incendio, parque en el bosque 
wv/mos muchos animalitos. 

Y te tengo una sorpresa, hoce unos días encontré un arbolito seco donde hice mi nido, y lo 
más bonito es que tengo dos blancos y hermosos huevitos, de dontk saldrán IÍtls bebes coitas. 
SU papá y yo nos turnamos para darles calor mientras algunc de los dos busca frutitas e 
lnsectftos. Ojalá que este año, no nos llegue un incendio, ya quisiera verlos volando par toda 
la Síerl"t1 de Manantlán, y visitar otra vez tu escuela y enseñarles otras cosas bonitas que iw 

par acá. 

iRecuerdas lo que les platlqui cuando fuf a tu escuela?, que los bosques nos dan el 
agua, el aíre limpio, alimentos y muchas cosas más que n«esitamos para vivir, seguramente 
que sí. Por eso yo, te voy a dar, el nombramiento de Guardiana del Bosque, asf como Yo, y tú 
podrás nombrar también a tus amiguitos, nuestra tarea será ese, decirles a todas las personas 
de El Zapotillo y de otros ranchitos que no quemen los bosques. 

Bueno Rosita, me tengo que despedir, espero verte pronto en tu escuela. 

Aquí te mando mi foto para que la cuides mucho y te acuerdes de mí. 

Atentamente, 

La Coa o Pájaro Bandera 

/Hasta Ja próxima! 
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Actividad 12. Programa de visitas en las escuelas secundarias y preparatorias 

Las presentaciones a las escuelas secundarias y 

preparatoria fueron muy distintas de las visitas a las 

escuelas primarias. En esta actividad el coordinador de 

Educación Ambiental desarrolló una presentación con 80 

diapositivas y 45 minutos de duración. Esta presentación 

comienza explicando las características geográficas del país y su variada topografía y 

su alta diversidad biológica. Se resalta la enorme diversidad de plantas como ejemplo 

existen más de 22,000 especies de plantas con flores, 449 especies de mamíferos, 

1010 aves, 717 reptiles y 282 anfibios en México. Pero aclara que existen factores de 

deterioro ecológico y degradación del ambiente. 

Luego se abordaron las estrategias de conservación a través de la creación de 

las áreas protegidas, se da el ejemplo de las categorías más importantes que tenemos 

en México y se da el total de 129 áreas naturales protegidas entre las cuales se 

encuentran las Reservas de las Biosfera, de las cuales existen 32 RB. Este tipo de 

reservas explica se encuentran en varios estados como: Baja California Norte, 

Tamaulipas, Durango, Sonora, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco y Colima. 

Tomando este punto, luego se describen las áreas protegidas de la región y más 

detenidamente la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, abordando cómo se dio 

la creación de esta reserva. Según comenta, parte importante fue ei descubrimiento en 

1979 de la planta emparentada con el maíz, que los científicos nombraron como Zea 

díploperennis. Este decreto se logró gracias a la propuesta de la Universidad de 

Guadalajara y a la intervención de campesinos de las comunidades de la Sierra, que 

habían luchado por la protección de los recursos forestales que eran explotados por 

compafüas madereras externas en cooperación con caciques locales y autoridades 

ejidales corruptos. 
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Luego aborda los resultados de las investigaciones realizadas por el IMECBIO 

sobre la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán explicando, 

que además de la milpilla perenne, en Manantlán se han encontrado más de 2,900 

especies de plantas, 110 de mamíferos, 344 de aves, 85 de reptiles y anfibios y 16 

especies de peces. Pero además aclara que esta Reserva cuenta con una población 

local de casi 32,000 habitantes y que se han registrado más de 70 especies de 

animales silvestres y 630 especies de plantas silvestres que son utilizadas por los 

habitantes de "Manantlán". También se comenta que la Sierra de Manantlán es un 

importante macizo montañoso que funciona como una enorme esponja de agua dando 

origen a manantiales, motivo de inspiración para que los antiguos habitantes de esta 

zona, le dieran el nombre a esta Sierra el nombre de Manantlán, que quiere decir 

"Lugar de Manantiales o lloraderos de Agua" jugando un papel esencial en la 

aportación constante de agua. 

Una de las metas, explica el coordinador, es lograr que la gente que habita el área 

protegida comprenda la zonificación que existe en la Reserva y que respete las 

normas, además, dice, que la meta es reducir incendios forestales, dado que es uno 

de los problemas ambientales que más afecta la reserva. Continúa explicando que el 

mal manejo del fuego en los últimos cuarenta años es causa de frecuentes incendios 

forestales. Desde 1988 a la fecha se han combatido cerca de 300 incendios forestales. 

Es por ello, aclara, que la Coa, mensajera ambiental, también requiere un hábitat 

fuera de la amenaza de incendios forestales para poder convivir. La meta enfatiza, es 

reducir la frecuencia y !os daños que ocasionan los incendios al seguir las siguientes 

indicaciones: 

» Usar el fuego con prudencia y ayuda. 

:¡;.. Hacer una guardarraya ancha antes de quemar. 

» Vigilar la quema de principio a fin, es mejor hacer la quema muy temprano o antes del ancx:hecer. 

¡.;.. Si vas de dla de campo, extrema precaución se debe emplear. Si haces una fogata, asegúrate de dejarla perfectamente 

apagada el retirarte. 

» Participa como voluntario en caso de un incendio forestal. 

).. Asiste a las charlas que se darán en tu comunidad. 

;:.. Reporta a las autoridades municipales y de Medio Ambtente a quien intencionalmente ocasione un incendio forestal. 
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Al igual que en las escuelas primarias al concluir la presentación, se entregaba 

una hoja de evaluación al director y los profesores para que evaluaran nuestras 

actividades, asl mismo se les pedla su firma y sello de la escuela para 

constancia de nuestro trabajo. Durante el transcurso el año 2001 se logró visitar 

6 escuelas secundarias consistiendo de 414 estudiantes y 23 maestros; y una 

preparatoria con 50 estudiantes y un maestro. La lista de escuelas visitadas 

fueron las siguientes: 

C d 3 E ua ro d . t . . ltad scue as secun arias v prepara ona vis as 
No. Escuela Localidad Matrícula Asistentes % 

asistencia 
1 Francisco Navarro Mavtorena Ahuacapán 52 48 92% 
2 Secundaria Técnica 84 El Chante 134 134 100% 
3 Telesec. Francisco l. Madero La Yerbabuena 32 25 78% 
4 Telesec. Lázaro Cárdenas del Cuzalapa 110 95 86% 

Rlo 
5 Telesec. Fructoso Avala El Terrero 33 33 100% 
6 Sec. General Juan Rulfo Tuxcacuesco 65 29 44% 
7 Preparatoria Regional de T uxcacuesco 50 50 100% 

T uxcacuesco 
i'fotal 7 escuelas visitadas 4 municipios 476 414 86.97% 
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ALCANCE COMUNITARIO 

A través del año se realizaron muchas visitas a comunidades en donde llevaron acabo 

un total de 42 festivales comunitarios. Durante estos festivales se presentaba a la 

Coita y realizaba parte del programa escolar. Después de esto se presentaba la obra 

de teatro con títeres " El Fuego no es cosa de fuego' y una presentación de 

diapositivas. Para finalizar se escuchaba la canción de la coa y luego hasta se 

animaban a cantar otras canciones rancheras. Muchos de estos pueblos están 

alejados y separados y para reunir a los pobladores utilizamos un altavoz invitando a 

todas las personas por las calles o caminos. Estas comunidades rara vez tienen 

visitantes, y por tal razón estos eventos fueron una buena oportunidad de atraer a los 

miembros de la comunidad de todas las edades. Se visitaron 31 comunidades y más 

de 2, 140 personas presenciaron estos programas. La siguiente tabla indica los 

lugares visitados en donde miembros de la comunidad en general estuvieron 

presentes para mirar la obra de teatro y la presentación escolar entre otras 

actividades. 

C d 4 L ua ro . ugares d d on e se presen ta ron f ti es va es am b" tal 1en es 
MUNICIPIO COMUNIDAD COMENTARIO 

Autlán 1. Ahwv-.anán Excelente Pll!SOOtación 
2. El Chante Mw educativa y dr.oertida 
3. La Ye<l>abuena Toda la presentación fue muy bonita y 

~rendimos mucho de nuestra sierra. 
4. Tecopa!lán Muy interesarrte y bonito trabajo, felicidades, 

we1van~to. 

5. Autláfl Felicidtdes por su trabajo nos mantuvo a 
todos atentos y nos ~aron cérno ayudar a 
cuidar la naturaleza 

Casin1iro Castillo 6. Barranca oe la Naranjera Los esperanos nuevamente para que 
can partan más cosas tan interesantes. 
Feltcidades 

7. El Zapctilio Muy bien eiq>licado todo lo que nos dijo, que 
bueno aue .;enen haciendo este trabaio. 

Cuautitlán 8. Cuzaiapa T cdo estuvo muy padre, vue!van a venir otra 

! 
vez, tenemos que cuidar que no se vaya e ir ta 
lumbre. 

1 

1 

9. El Vigia Que bonitas cosas trajeron y gracias por los 
pósters y los brochecitos de la coa. Todo 
estuvo bien. Ojala que no se vaya a acabar la 

, coa, con los incendios hay que colaborar 

' 1 lodos. 
--~----~--

i 10. El Durazno Venaan a damos estas pláticas mas s~uido, 
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1 

que buena falta nos hacen por acá. Para que 
no Nivi:. incendioo. 

1 11. La Pareja Vuelvan a venir nos gustó todo lo que nos 
1 
i _,...ticaron, bienvenidos otra vez. 

1 12. Las Marias ¡ Todo nos gustó mucho, bailar, cantar con la 
' coa y aprendimos que hay que tener cuidado 
1 con k>s incendios. 
' 13. Terreros de Ayotltlan Que vengan otra vez pronto, aqui los 
1 es~arnos. Gracias 

14. Rincón de Ayotltlán Al saiir de misa (me gustó llllllbién que lodos 
cantaran y bailaran con la coa, y que digan 
nue no haaan incendios. 

15. Tierntas Blancas ¡ Nos gustó mucho todo k> que nos enser\aron 
1 nara cuidar la sierra Y.. la coa. 

Toliman 16. San Pedro Taxln Bonito y educativo como lo que traen siempre. 
Felicidades maestro v todos sus comoafleros. 

17. El Rodeo 1 Vengan el domingo que estén también más 
hombnes, para que ccrnpreodan y ayuden pa 

. aue no se auecne et cerro 
18. Toxln Todo lo que presentaron es muy educatfvo, la 

gente se vio que estuvo atenta y alegre, pero 
necesitamos oue VP>nnan mAS s~uido. 

19. La Urna Todo esta bien, nos ensefiaron cosas y nos 
i pasamos la tarde agosto todos aqul con sus 
1 

pláticas y las canciones, para que no se 
1 nueme todos los árboles v la coa 

1 

20. La Laguna Qué bueno que están haciendo esto, ojalé 
todos ayudáramos para que no hubtera 
incendios en toda la s~a. 

21. Paso Real Muchas felicidades y gracias por esta 
información que nos traen, es muy 
interesante y para bien de todas las personas 

: cuidar el bosnue nue no se nueme. 

1 Tuxcacuesco 22. Cal'litas Que vengan pronto, todas tas familias 
estuvimos alegres con que vinieran a traemos 
la Coa para aprender a cuidar todo esto para 
oue no se acabe con los incendios. 

23. Tuxcacuesco Bonita explicación y todo el eYe11to estuvo 
m11

" bien oraanizado. 
i Minatitlán 24. Minatitlán Excelel1te festival muy educativo, felicidades 

1 
a usted y a sus compalleros. El mensaje de 

1 

prevenir los incendios fue objetivo en cada 
actividad. 

25. El Terrero A nombre de toda la comunidad los maestnos 
agraderenos que la UniversKlad traiga estos 
eventos tan culturales y educativos. 

1 

26. Platanarillos Todo estuvo muy bonM, bien explicado y 
todos anrendimos de la Coa 

1 
27. EISauz Fue muy alegre y tE1T1bién ilustrativo, para 

cuidar mas el cerro sus árboles v animales. 

¡an~ 28. Lagunltas Tocante a eso de los incendios de nuestra 
parte seguro que tendremos cuidado. y 
gracias par su visita, estuvo muy bien lo que 
nos claticaron. 

29. Campo Cuatro Nos gustaron :nucho las fotos que nos 
presentó de la sierra y tendremos cuidado 
oue no wva haber lumbres este ano. 

7 Municioios - . 

Aparte de estos festivales se realizaron otras presentaciones fuera de la reserva en El 

Grullo, El Limón y Guadalajara con un total de 1,420 asistentes en los festivales de la 

Coa. Se ha contado con la participación del mariachi El Grullense y el ballet folclórico 
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La Grana, este último montaron el bailable del Son de la Coa participando en 

festivales y presentaciones en la región y otras partes de nuestro estado. También se 

ofrecieron 17 conferencias sobre la Reserva de la Biosfera y la prevención de 

incendios en donde estuvieron presentes más de 1,250 personas. 

Después de estas presentaciones, el equipo del IMECBIO obsequiaba pósters, 

reseñas y botones de la coa. 
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Actividad 13. Concurso de arte y ensayo 

La preparación de la convocatoria para el concurso de arte 

y cultura se inició durante el mes de Mayo. Promover y 

recibir estos trabajos fue responsabilidad del personal de 

Educación Ambiental del DERN-IMECBIO, así como 

seleccionar los ganadores del concurso. Según las instrucciones, se premiarían a 3 de 

los mejores trabajos de cada categoria considerando los siguientes criterios de 

evaluación: Originalidad y Relevancia, Redacción y Coherencia. 

Esta convocatoria realizada por el IMECBIO y la Dirección de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán tuvo el propósito de invitar a niños y niñas a concursar 

en las siguientes categorias - dibujos, pinturas, cuentos, canciones y poesías. Según 

la invitación, los niños necesitaban tomar como mensajero ambiental a la coa o pájaro 

bandera y deberían utilizar el tema: "El cuidado de los bosques contra los incendios 

forestales " "efectos negativos de los incendios forestales sobre fauna y flora silvestre" 

y uso adecuado del fuego". Los mejores trabajos serían premiados con un viaje a la 

Estación Cientlfica Las Joyas y por toda la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 

durante 3 días. Ya para fines del mes, la campaña reportó haber recibido 45 cartas y 

66 dibujos como parte de las visitas escolares y para el concurso se recibieron 309 

dibujos y 42 cuentos, 15 canciones, 15 poesías, sumando un total de 381 trabajos, 

más 213 cartas. 
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Cuadro 5. Escuelas participantes en el concurso 

¡MUNICIPIO COMUNIDAD DIBWO CUENTO 1 CANCION POESIA CARTAS 

ESC"ELA 1 

Andrés 1 Cuaufül:ln Cuzalapa 88 11 T 11 7 35 1 
Finuoroa 1 

Juan Aldama Cuautitlán Cuzaloa 2 3 o o 14 
Kaltlanestilstli Cuautrtlán Cuza'""" 6 3 ! o o 12 
Lázaro Cuautitlán Cuzalapa 5 1 l 1 1 o 
Cárdenas 
12 de Octubre Cuautitlán e1v~1a 17 o o o 11 
20 de Cuautitlán El Durazno 18 o o o 16 
Noviembre 
Secundaria Cuautitlán La Pareja 1 1 3 o 

1 

o 
José Clemente 
Orozco 
~os Héroes Cuautttl~1 La Pareia 26 o o o 12 
ReMndicación Minatitán El Terrero 12 2 

1 

o o 18 

Juan Escutia Casimiro El Zapotillo 35 18 
1 

o 5 
1 

63 
Castillo 

Agustln Casimiro Barranca de la 39 o o o 
Coronado Caslillo Naraniera 
Diego Rivera Casimiro Barranca de la 19 o o o 

Casrtillo Naraniera 
Susana Ortiz Comala 1 ~unitas 5 o o o 8 
M¡,.,uel Hid°"'O Tuxcacuesco Cal\rtas 27 3 o o 24 
PEPJA Tuxcacuesco canrtas 8 o o 2 o 
Secundaria Tuxcacuesco Ca Mas 1 o o o 

1 

o 
Zenzontla 

5 muncipios 9 poblados 309 42 15 15 213 

T~'-1-

Cuadro 6. Ganadores del concurso de dibujo y ensayos 

GANADORES NOMBRE LUGAR GRADO ESCUa.A PREMK> 
. ;,·, ' 

1 • luga- Canci6n Primaria Grupo 00 5• Gnn.io Pnmana Cuza\apa ,. """"' Andrés Figueroa Via¡a P2ifa cooooer 1a ReMl<Va 
de la Biosfl!lll Sierra de Menantlá.n, 
Diploma y libro de coloraar 

1 • Lugar Canción Secundaria Mnria Manval Aguilar Aguilar La Pa.-e;a 2' secundana José Clemente Orosco Viaje para conocer la ReS'af\'a 
de la Biosfera Si&m!I de Mansntián, 

Diploma y 1bo oo colorear 

1~ Lugar Cuento Primana Manue: Barto!o Herrninócz Cuzalapa KatUanextihsU1 Via¡e para conocer la ResefVa 
de la BOOa-a Sierra oe Mrlar!t!árl, 
Diploma y lrt>ru de c:oloroar 

1" Lugar Dibujo Categona"A"Pnmaria ZArah: Cuzalapa 1º pnmane A'Xlf<)s Figueroa Vraje para conocer Ja Reserva 
de la BIOSfera Sierra de Mar\antlén, 
Diploma y libro de colorea< 

1" luger D1t>ujo Gatagona''B"Pnmana Eha Go~la:: Oarrato La Cañita 3"primana Pnmana Miguel Hióa!go y Costilla Vl8je para tonoee1' la Reserva 
09 la Bios!era Sierra de MMarllén. 
Diploma y lb'o de color'aar 

r lugar OibUjo Categoria"B"Pnmana Luis Eouardo Coróoba R Cuzalapa 4•pnmaria Anórés Figueroa Vl8fe para conocer la f<El!efVa 
de la BIOsfa(ll Si&mt de Mal'\&lltJAn, 
Diploma y lioro de oolor&ar 

1º lugar Oiou¡o Categoria"C" y 2" Lugar Anat>e; Ortega Mannq..ic;: 
1 C=''' s·pnmal'ld Kait1aneX1ihsltli V1a¡e para cooocer la R~efVe 

Cuento de la BIOSfera Siarra oe Manartlán, 
Diploma y lb'o de colore.ar 

1" Luga: Dibu¡o Categona"D" A;'flG :..:::::ie~ A:-18\.'il Ca"!rn.:..·.:: 1 La Da•e;a --¡ r l e1ese:: JOSe Clemente Orczco Vtate para conocer la Reseiva 
Secunoana 

l oe la B1osfea Sierra de Manantlan, 

1 i Diploma y litro de col0<eer 
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1ºLugarP1ntura ~ Raúi F 

1º Luga" P1Mrc1 Adulto 

1 La Cañita PEPJA 
j 
1 

14""" PEPJA 

;~ laza""J Caroonas dei R10 

\ 

Via¡e para conocer la Reserva 
de la Brosfera Sie!Ta de Manantl<'rt, 
OiplOme y hbro de colorear 

Vlól)e pwa cor.:x:er la Reserva 
de la BIOSferu Sio:ra de Man&n!J.iin 
Diploma ~ 1<bro de colorear 

Via¡e pa.""E conocer la Reserva 
de la Biosfeni Sierra de Manant'.<ifl, 
Diploma y hbro de COiorear 

\La Ca/In.a 5' afos PEPJA V1a¡e para conocer la Reserva 

1 de la Biosfara Sierra de Ma.'lllfltlán 
¡ Otpiome y lib<o de col0<ear 

r.:,~.c,uoa<c::::<pC°"':::o,,"p'-,=m=ana~=--~~~~-¡-,cc"""'cc::=,7"'"""";:::'°"_.,..,c;,.."'"",,-,--~~"1'c"'~=a1""""==~~~~¡-,,,~.="""'==~ana:-:-~~--jc,.,,,.,c=:::c"F~,gue::::=,,.~~~~~~~17v",.,.==c""'°:::~""'°"'=· rt.aRes01Va 

1º Lugaí Poes.a Secundana Jesus~ 

2" Lug<r Cal"ICIQ(\ Pnmaoa Peoro R:$3S Rexln~ 

2' Lugar Dioujo Categona"A" Pnme,.,.:; Nora Gl~<eke 8~~ TOff9S 

2• Lui;ar Dibujo Categona"B" Prunafl<> 

2º Lupa!" OiouJo Gategorm"E "Aoulto 

? Lugar Pmb.Jfa Aoulto 

2" Luoar Poes1a Primana 

3• Luga- (;anc;6.1 Pnmana Dignen 

1 de la Biosfara Sierra de Manantian, 
Otploma y libro de co\0<ear 

1 LB: Pa"ll\a 
[ 

\La Pare¡a 

1 Bamsncs de la 
i Naratyera 
' 

I "°"""" 
l 
\:..a Ga'it.a 

1 

' 

·Cuza-

e• pnrnana 

2· sec...nc1ana 

3•pnmana 

1·s.c 

40 at.os 

s• pr.mana 

José Ciem ente {)rosco 

Niño$ Hi!roes 

Prtmi!l"IB AgusUn Ccronaoo 

Lám'o C8rdenas del Rio 

PEPJA 

PEP.1.A.. 

PEP.iA. 

J1.S1 Escutia 

V.aje para conocer la Res9'Va 
de ~ B!Osfera S1e1Ta de ManantJill. 
Diploma y libro de colorea~ 

Diploma y hbro do colorear 

Diploma y libro de colorear 

O~a y libro do colorear 

Diploma y libro de colorear 

Diploma y libro de COl0<ear 

Diploma y llbro oe co!oraar 

Diploma y libro de coloraar 

Diploma y l1b<o da colorear 

O¡p1orna )' ltbro de colorear 

Diploma y libro de colorear 

Diploma y libro O& colorear 

3' Lugar Canción Secundana Co.stma »amesa L1.11S Agui¡a'" ( LB Pcn¡a Jose ~1emente Ornsco Oip¡oma y libro oe colorear 

3• Luga- Cuento Pnmana 

3• Lugar Dibujo C&l&QOl1cl"A" Pnmana 

3' 1.-1 .. .ga- :l1DU¡o Categona"S' Pnmana 

3' L~ U1DU¡.'.I Categona"C Pnm<wlé 

'::' ~l:;.?.- J.:.>.i< ~a:ego•,a""C'' 
'St':c_-,_;~ '" 

i i 

¡ 
! Ei Zaoobhc 

! 
¡ E; Za;loti11e 
1 

1 

! ""'"""" ¡ 
' 

J\a'. Escutia D~loma y libro oo colorear 

1'pnna'la Ju~ Escutla 01p1oma y libro de colorear 

Pnmll"la Agutlin COl"Of\OÓO Diploma y libro de coi0rsar 

Diploma y libro cle colorea~ 

20 Oli noviembl'e 

1'Se.: láza'w caroenas oe: Río D:P'.oma y hOro de colorea: 
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3• lugar Dobujo Categoria"E" Adulto Cec1!1a Gonzaga Solano le Cañita 35 años PEPJA Dtpklma y libro de COiorear 

3" lugar DiOU¡o técnica O&colorsdo Verónica González Barreta la Cañita 16 años PEPJA DipJOma y libro de colorear 

3' lugar Pintura Adulto Eudaida Gonzáiez Cortes la Cañita 79 Of\OS PEPJA Dtpioma y lloro oe eotorear 

3' Luoar Poesía Pnmaria Maria !sabe\ S¡gala P~ayo f; Zapotillo 6º pnmaria Juan Escuua Diploma y horo oe colorear 
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Actividad 14. Diseño, elaboración y distribución de Calcomanías 

Prevu11'éndo 6tcendlS~ torestat"~ 

Las calcomanías son un método ideal para promover mensajes 

de conservación y por consiguiente el manual de RARE Center 

recomienda que se realice esta activídad. Además es una 

oportunídad para promover el involucramiento de empresas 

locales a través de patrocinios. Iniciamos la bLisqueda de 

financiamiento durante el mes de Diciembre 2000, ocasión en 

donde se sostuvo una reunión con miembros de la Empresa Trogon Ecoturismo de 

Autlán, y con la Caja Popular Santa María de Guadalupe, de El Grullo. Las cotizaciones 

obtenidas para la producción de 5,000 calcomanías fue de 8,500 pesos. Esto resultó mlly 

caro y como consecuencia se mandaron a hacer durante el mes de marzo de 2001, 20 

calcomanías de tamaño grande como el póster y con el mismo mensaje de la campaña 

Protejamos Nuestro Orgullo y se le agregó la leyenda Previniendo Incendios Forestales. 

Estas calcomanías sirvieron para ponerlos en las camionetas de la Universidad de 

Guadalajara y la Dirección de la Reserva que estuvieron intensivamente trabajando 

dentro de las comunidades de la Reserva. En nuestra opinión no era tan crítico el dejar 

de producir las calcomanlas pequeñas ya que la gran mayoría de los ejidatarios no 

cuentan con vehículos. Sin embargo, pensamos que éstas sí son muy útiles para los 

automovilistas que cruzan la RBSM de Autlán a Casimiro Castillo, por otra parte, las 

calcomanías se pueden pegar en las puertas de las casas al interior de las comunidades 

de la RBSM. Para finales de la campaña logramos producir 5,000 calcomanlas de 9.0 cm. 

x 8.0 cm. las cuales se empezaron a distribuir fuera y dentro de la reserva. La 

calcomanía tiene un marco blanco y al centro un circulo de color azul, en su interior se 

encuentra el dibujo de la Coa o pájaro bandera, y alrededor del círculo lleva como título: 

"Protejamos Nuestro Orgullo Sierra de Manantlán" y la parte inferior lleva la leyenda: 

'Previniendo Incendios Forestales". 
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Actividad 15. Elaboración de letreros 

Durante el mes de marzo de 2001 se inició la construcción 

de los letreros espectaculares, los cuales serían montados en 

las principales vías de acceso a la reserva. Ya para abril se 

completaron 5 letreros, que fueron montados en colaboración 

con las autoridades ejidales y con la ayuda de la Dirección de la 

Reserva, estudiantes, maestros y la comunidad destinada. Los 

sitios incluyeron Ahuacapán, Toxín, Sauz, El Terrero y Ayotitlán. 

Estos letreros miden 1.60 mts. x 2.0 mts. fueron construidos con madera de pino, 

tratado contra la polilla para darle mayor resistencia. Los letreros llevan el siguiente 

mensaje: "Protejamos Nuestro Or0ullo", "Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán'', 

"Previniendo Incendios Forestales". Cada letrero tiene las letras rebajadas con router 

y se pintaron con pintura de aceite color amarillo. La madera se cepilló para darle una 

textura suave y pintar sobre ella a la Coa, con un ala extendida indicando la condición 

de amenaza de incendios forestales según la temporada, es decir Alta, Regular o Baja. 

La intención de estos letreros es para mantener a los habitantes de las comunidades y 

paseantes, informados sobre estatus del riesgo de incendio, de tal forma animarlos a 

ser más cuidadosos y atentos con el fuego. 
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Actividad 16. Boletln la "Coa de Manantlán" 

El Pájaro Bandera; 
0r"Pll<> 4t Nutttr• Skm d.e Mu..utllU 

~~; ~ 
-~" 

:::::::=- . :' 
~' 

Justo a finales de la campaña en el mes de agosto de 2001 se 

terminó y se envió a producir el primer boletín de noticias 

medioambientales el cual salió hasta el mes de noviembre, el 

nombre del boletín es "La Coa de Manantlán", en principio se 

pensó en hacerlo de manera trimestral. Sin embargo, por los 

tiempos consideramos mayor factibilidad de sacarlo 

cuatrimestralmente. Este boletín es una publicación conjunta 

entre el DERN-IMECBIO del Centro Universitario de la Costa 

Sur de la Universidad de Guadalajara y la Dirección de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán; de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) de la SEMARNAT. Esta publicación ha sido diseminada entre las escuelas 

primarias , los ejidatarios y comuneros de la reserva; el objetivo del boletín es divulgar 

la importancia de la conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en 

los Estados de Jalisco y Colima, dando a conocer sus valores naturales y culturales; 

as! como difundir los resultados de las actividades de manejo y conservación de los 

recursos naturales, desarrollo local, investigación científica y educación ambiental que 

se realizan en la reserva. Se pretende también difundir los resultados de la 

participación ciudadana y las acciones en favor de la conservación, aprovechamiento y 

restauración de las tierras y bosques de la sierra. Pretende además, ser un órgano 

que promueva una comunicación retroalimentada entre instituciones y los habitantes 

de la sierra, para que compartan sus percepciones y acciones en relación al desarrollo 

soch:" y la conservación ecológica, a través de una sección del boletín denominada ei 

correo de la sierra. 

En el primer número se trató acerca de los incendios forestales , la conservación de 

los bosques y la necesidad de fomentar un buen uso del fuego en las actividades 

agropecuarias y forestales. A esta primera edición se le añadieron fotografías de las 

comunidades y la campaña, así mismo se le integraron resultados derivados de los 

incendios fo-estai~:: de 12 ca;n¡:isFi2 200i, entre éstos, el número de incendios por 
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municipio, número de brigadas participantes, tanto oficiales, contratadas por los 

municipios, como los voluntarios. También lleva historias sobre el pájaro bandera y la 

biodiversidad de la Sierra de Manantlán. 

Este boletín de noticias tiene la intención de continuar llevando mensajes aludiendo a 

la conservación del nedio ambiente y se propone que tenga una continuidad. En 

adición, este boletín permite a que la especie meta pueda mantenerse en contacto con 

los niños escolares y maestros después de la campaña. El boletín consiste de 8 

páginas con un vocabulario fácil de entender. 



Actividad 17. Producción de unifonnes deportivos portadores de la coa 

Otra actividad que agregamos a la lista de tareas consistió en la 

producción de uniformes deportivos aludiendo a la especie. El 

diseño de estos uniformes se inició en octubre de 2000 para 

algunos equipos de fútbol y voleibol. En marzo 

consecuentemente se enviaron a hacer dos uniformes para 2 

equipos deportivos, uno de fútbol para la comunidad de El Sauz 

y otro de voleibol para la comunidad de Lagunitas. 

Estos dos equipos han asistido a conferencias relacionadas a la reserva y 

saben llevar con mucho compromiso la importancia de ésta, sus valores y sus 

problemas. Con el transcurso del tiempo los jugadores har. llevado su uniforme con 

orgullo a los torneos ante las comunidades y poblaciones. Al llevar en sus camisetas al 

pájaro bandera y su comunidad, éstos pudieron difundir, entre los contrincantes y el 

públicó que los vio jugar, la importancia de la reserva de la biosfera. 

En adición a estas playeras deportivas logramos también producir 100 

camisetas con el dibujo del trogon, con el mensaje de: "Protejamos Nuestro Orgullo 

Sierra de Manantlán" similar al de la reseña. Estas camisetas fueron distribuidas entre 

miembros de las comunidades de la reserva, maestros, mariachi grullense, gerentes, 

locutores de las distintas radiodifusoras. A un grupo de danza de la comunidad del 

Terrero también se les otorgó una docena de estas camisetas para poderlas exhibir 

durante sus actuaciones públicas. 

Es importante indicar también que logramos obtener vestimenta con los colores 

de la Coa para seis integrantes del ballet folclórico La Grana, precisamente para el 

bailable del Son de la Coa, esto se realizó con la intención de hacer grabaciones de 

video para posteriormente utiliz<.:rlo en el video clip. Los colores de la vestimenta 

quedaron muy bien mezclados y le da u;-, toq:.ie especial al bailable del Son de la Coa. 
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Actividad 18. Articulos en prensa local y estatal 

co 1\-1" ,\t'Tll Durante el transcurso del proyecto, en el IMECBIO 

aprovechamos la oportunidad para informar sobre el proyecto de 

prevención de incendios a través de la prensa. Estos anuncios 

tenían el objetivo principal de informar sobre los distintos 

avances de la campaña y al mismo tiempo para informar al 

público sobre la importancia de la reserva, el tragan y el tema de 

incendios forestales. En la encuesta realizada al inicio de la 

campaña se estimó que un 15.4% de los entrevistados obtienen su información 

referente a la reserva a través de los periódicos y otros medios de prensa, el cual no 

es un número significativo, dada la dificultad para que lleguen éstos a sus manos. Sin 

embargo, en este año nosotros nos convertimos en distribuidores de los periódicos, el 

libro de colorear y el boletín la Coa de Manantlán, entre los habitantes de la reserva. 

Al incluirse en estos medios, información de la reserva, fotos de las personas de las 

comunidades, asi como sus comentarios, el uso de estos medios entre los maestros y 

los ejidatarios se ha convertido en un medio importante para conocer y valorar más la 

reserva. 

A continuación se describen tos distintos escritos que logramos diseminar a una 

audiencia más genérica, pero que aún existen dentro de la zona de influencia: 

o En Septiembre aparecen dos comunicados de prensa en los principales 

periódicos de la región. En uno aparece la canción Son de la Coa. 

o En Noviembre se publican los resultados de la encuesta en los periódicos 

regionales: Expresión y Cambio. 
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o En Diciembre: Tierra Pródiga publicó los resultados de la encuesta. 

o En Diciembre Agustín del Castillo; reportero de periódico Público; uno de los 

más importantes del estado; entrevista al coordinador del programa de 

Educación Ambiental. 

o En Febrero se publicó un artículo en el periódico Expresión, informando 

sobre los avances de la campaña y el inicio de las visitas escolares y 

comunitarias. 

o El Sr. Alfredo Murillo solicita permiso para publicar un artículo del 

coordinador de la campaña en un periódico de la Caja Popular Agustín de 

lturbide. 

o En Marzo un artículo sobre los avances de la campaña en las escuelas. se 

publica en el Cambio de Autlán. 

q MURAL entrevista al Coordinador durante el mes de Junio en donde se 

integran dibujos de la coa y el ballet. 
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Actividad 19. Anuncios de radio 

Para facilitar el involucramiento de la radio, tuvimos varias 

reuniones con locutores y gerentes de radio difusoras en 

Autlán y El Grullo. El apoyo de estas estaciones fue 

formidable, es muy deseable mantener una estrecha 

colaboración con estas empresas. Según las encuestas 

realizadas al inicio de la campaña solamente el 14.6% de los entrevistados obtienen 

información sobre la reserva a través de esta vía. 

A continuación se describen las acciones llevadas acabo con relación a los 

anuncios de radio: 

a La canción Son de Ja Coa se puso por lo menos 3 veces al día en dos 

radiodifusoras, éstas fueron XELD Radio Costa, XEJY Radio Ambiente y al 

menos una vez al día en Fiesta Mexicana. 

a Un casete con la obra de títeres El Fuego no es cosa de Juego se envió a la 

radiodifusora XEBCO de Villa de Álvarez, Colima, para que lo pasaran en el 

programa infantil. 

a Se distribuyeron discos compactos en 1 O radiodifusoras con la canción Son de 

la Coa. Estas estaciones fueron XELD Radio Costa, XEJY Radio Ambiente, 

Fiesta Mexicana, La Grande de Manzanillo, Colima y KLIENT, XEBCO La 

Poderosa, XERL de Colima, Radio Limón Tecomán, Colima, Tejano 600 y 

Promomedios 1 en Guadalajara. 
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o En Marzo se realizaron tres entrevistas por radio sobre la campaña de 

incendios en XELD, Radio Costa de Autlán, Tejano 600 de Ciudad Guzmán y 

XEBCO Villa de Álvarez. 

o Se realizaron dos entrevistas en la radio en Mayo en la XEBCO de Villa de 

Álvarez y en Radio Ambiente del municipio de Autlán. 

o Se realizaron tres entrevistas en la radio durante junio; en Radio Ambiente, 

Radio Costa y Fiesta Mexicana en relación al medio ambiente y los Incendios 

forestales. 

En resumen , durante la campaña obtuvimos 13 entrevistas en radiodifusoras más 

populares de la región: 3 en XEBCO "La Poderosa· de Villa de Álvarez; 9 en 

Radiodifusoras de Autlán: 3 en Radio Ambiente; 3 en Radio Costa; 3 en Fiesta 

Mexicana; y una en radio Tejano 600 de Ciudad Guzmán. 

El uso de cuñas o spots de radio se pudo capitalizar gracias al apoyo financiero de 

Maivet Viajes y Taquerfa Los Jarritos. Por una parte Maivet Viajes pagó un total de 

$3,450 pesos por 156 spots de radio en dos radiodifusoras, mientras que Los JalTitos 

hizo pagos para 20 spots en dos radiodifusoras. 
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Actividad 20. Libro para colorear 

Para el libro de colorear, se tomó la idea original de un folleto 

elaborado en 1990 titulado "Conoce algo sobre los incendios 

forestales". Después de algunos meses de adaptación se 

incluyó en el libro, el dibujo de la Coa y se diseñó la portada 

por dos de las dibujantes del IMECBIO, e hicimos la entrega de 

esto durante el mes de julio de 2001. Consecuentemente 

enviamos a publicar 2,000 copias en la ciudad de Guadalajara y 

la distribución inició rápidamente durante eventos y presentaciones así como en las 

escuelas de diferentes comunidades. 

El libro de colorear consiste de 20 páginas ilustradas profesionalmente por 

nuestras dos dibujantes DERN-IMECBIO. La portada a color amarillo y rojo consiste de 

un dibujo en donde aparece la coa asustada mientras que los animales silvestres 

corren alejándose del incendio que está destruyendo el bosque. El libro de colorear de 

igual manera que todos los materiales producidos llevan por titulo "Protejamos 

Nuestro Orgullo Sierra de Manantlán" y el subtítulo es: "El Fuego no es cosa de 

juego". 

La portada interior contiene varias fotos a color en donde se muestran las 

muchas maravillas y experiencias que /a Coita tuvo durante sus visitas a las escuelas y 

comunidades de ia reserva. Aqui se aprecia /a Coita abrazando, bailando y posando 

con muchos niños y maestros. 

El cuento relata la triste historia de un tal Don Casimiro que prende su cigarrillo 

y por su descuido causa un incendio. La coa al igual que muchos animales sienten el 

fuego y comienzan a correr los venados y conejos, pero lastimosamente no todos 

tienen la misma suerte. Los árboles caen y el bosque parece un panteón. Por eso dice 

el cuento que hay que prevenir los incendios. Don Perfecto, dice la historia , sabe muy 
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bien que el fuego no es cosa de juego y como tal se debería de seguir su buen 

ejemplo. Finalmente dice la historia : "La gente de mi comunidad ha aprendido a no 

quemar sin razón. Los bosques se destruyeron en años pasados con los incendios, 

pero todos juntos vamos y los reforestamos. Hoy tenemos más agua para la milpa, el 

ganado y la casa. Ésta es la herencia que mis padres me han dejado." 

La contraportada hace una explicación sobre a quién va dirigido este libro, así 

mismo se brinda información sobre la coa, que anida en huecos de los árboles, los 

cuales en ocasiones pueden estar muertos, y como consecuencia son fácilmente 

consumidos por los incendios forestales anualmente. Como tal , la coa tiene una 

enorme tarea de llegar a los corazones y mentes de los niños y adultos , a la vez para 

que ellos compartan y participen en la prevención de incendios forestales en la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

Finalmente, aparecen los logotipos de las siguientes instituciones: CUCSUR, 

SEMARNAT, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, RARE Center, Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., y la USAID. 
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Actividad 21. Distribución de cuestionarlo de post proyecto 

Un total del 10% de la población de 12 comunidades 
fueron entrevistados en esta encuesta posterior al 
programa. Un total de 321 formularios fueron 
analizados por 4 personas del IMECBIO con el apoyo 
de 6 estudiantes voluntarios. La siguiente tabla 
describe de forma desglosada los sectores donde se 
llevaron acabo las entrevistas. Un análisis más 
descriptivo sigue según la meta planteada al inicio de 
la campatia. 

Cuadro 7. Ilustración de la distribución de las encuestas de post-proyecto 

Municipio Población en # de Cuestionarios 
localidades 

seleccionadas 
Autlán 1. Ahuacapán 100 
Cuautitlán 2. La Pareia 14 
Cuautitlán 3. El Durazno 16 
Cuautitlán 4. Cuzalaoa n 
Cuautitlán 5. Terreros de 9 

Avotitlán 
Cuautitlán 6. Las Marias 6 
Tuxcacuesco 7. Cal\ itas 19 
Tolimán B. El Rodeo 20 
Tolimán 9. La Lima 6 
Tolimán 10. Toxin 16 
Comala 11. Laaunitas 9 
Minatitlán 12. El Terrero 29 
TOTAL 321 

Análisis de los resultados de la encuesta post proyecto 

Los resultados de las encuestas aplicadas a partir del 9 de agosto de 2001 fueron 

relevantes para conocer el impacto de las actividades del proyecto educativo dentro de 

la población meta. Utilizando el software de Survey Pro esta tarea se realizó según los 

lineamientos del manual de RARE Center. Todos los datos se encuentran disponibles 

en diskettes y en la base de datos del IMECBIO en Autlán, Jalisco para un análisis 

más profundo. 
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Objetivo General : 

• Reducir en un 50% la superficie de incendios forestales ocasionados por 

actividades agropecuarias en 12 de las comunidades de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán con mayor incidencia de incendios en un 

periodo de un ano. 

Al principio de la campaña ; en Septiembre del 2000, obtuvimos 356 encuestas de 56 

comunidades, representando el 2% de la población meta. El objetivo de esta primera 

actividad era establecer algunos datos básicos sobre las actitudes del público 

referente a asuntos relacionados a la reserva y el pájaro bandera, asi corno identificar 

a las 10 comunidades con mayor incidencia de incendios forestales; o en su caso; que 

consideren que los incendios forestales es uno de los principales problemas 

ambientales de su comunidad. Estos datos también se usarían para comparar 

cualquier cambio en las actitudes y acciones que resultaran de la campat'ia a través de 

un estudio posterior al proyecto. Este estudio posterior se realizó en agosto de 2001 

utilizando una encuesta similar a la anterior. Sin embargo, para entender mejor la 

situación actual después de la campaña, se le agregaron nuevas preguntas a la 

encuesta y se aplicaron en dos comunidades más, El Terrero y Lagunitas. 

El análisis derivado indica que hubo un 41% de aumento en el número de las 

personas que ahora conocen al trogon o la coa, con un 51% de los entrevistados 

agregando que ellos pudieran ahora identificar el pájaro bandera como resultado de la 

campat'ia. 29.3% de aquellos entrevistados afirmaron que el bosque es un beneficio 

importante protegido y mantenido por el estatus que lleva esta reserva (comparado a 

10% en el estudio anterior). Mientras tanto 22.7% pudieron relacionar la reserva con la 

protección de la fauna (comparado a 7.3% en el estudio anterior). 46.7% identificaron 

la importancia del agua que se deriva de la reserva. Por otro lado 48% de los 

entrevistados indicaron que los incendios forestales son el mayor problema 

medioambiental (una reducción de 9.3% en comparación de los entrevistados el año 
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pasado). A finales de este afio, el 62% de aquellos entrevistados dijeron que 

ocurrieron incendios en sus comunidades, pero interesantemente sólo el 6.6% de los 

entrevistados dijeron que los incendios forestales fueron serios, y el 43.6% sintieron 

que el efecto de los incendios era bajo; comparado al 36.7% de aquellos que 

describieron al fuego el año pasado como un fenómeno serio y el 30.5% que dijeron 

que el efecto de los incendios era bajo. 

Refiriéndose a la campaíía, el 48.6% de aquellos entrevistados sintieron que la 

campaf\a de educación ambiental fue buena, el 24.9% sintieron que el programa fue 

muy bueno; mientras que el 22.4% no supo nada de la campaña. De aquellos 

entrevistados, el 36.8% indicaron que la campaíía los ayudó a tener más cuidado en el 

uso del fuego, y el 17.2% de las personas sintieron apreciar más su entorno natural, 

mientras que el 10.3% de todos los entrevistados sintieron más orgullo por la reserva 

de la Biosfera Sierra de Mananttán. 

Un resultado observable de la campaña es que los "campesinos" reconocen que este 

año usaron el fuego con más cautela y que en este año 2001 los incendios 

accidentales se redujeron durante el período de quemas agrícolas y de pastos. 

Además las personas quedaron más propensas a participar en el combate de 

incendios forestales en la Sierra. 
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Actividad 22. Evaluación de campo 

Aparte de estos resultados, la Dirección de la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán de la 

Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas 

(SEMARNAT), anotó en su informe final del 2001 

que se identificaron y se combatieron 39 incendios 

dentro de la reserva, representando 4,676.5 

hectáreas afectadas. De estas 75.5 hectáreas se describieron como altamente 

afectadas. De los 39 incendios, 9 fueron a causa de actividades ilegales, causando la 

destrucción de 1,640 hectáreas. Se estima que 3,036.5 hectáreas fueron a causa de 

las prácticas agrícolas. 

La tabla siguiente describe un historial de los incendios registrados en la Reserva de 

la Biosfera Sierra de Manantlán durante los últimos cuatro años. Un análisis de esta 

tabla demuestra que la cantidad de hectáreas afectadas se redujo considerablemente 

este año. 

Cuadro 8. Número de incendios presentados y el número de hectáreas afectadas 

en la RBSM en los últimos cuatro años 

Año No. de No. de hectáreas afectadas Hectáreas afectadas severamente 
incendios 

1998 41 15,236.7 341.30 
1999 48 5,f7945 137.5 
2000 26 5,994.00 52.5 
2001 39 4,676.50 75.5 

Analizando estos resultados y evaluando el total de los incendios forestales que han 

ocurrido en la Sierra de la Manantlán, se observa que un 21.98% del área de 

superficie quemada se redujo comparado al año anterior. Cinco comunidades 

prioritarias de la meta establecida no tuvieron ningún incendio forestal: La 

Yerbabuena, Cañitas, Lagunitas, Cuzalapa y El Terrero. Otras comunidades que 
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fueron visitadas durante la campaña y que tuvieron incendios son : Ahuacapán, La 

Laguna, El Rodeo, La Lima y Toxín, de estas, lás últimas tres identifican que los 

incendios que tuvieron fueron ocasionados para preparar el terreno para cultivos 

ilegales. 

Sin embargo, los logros no son sólo de este programa, sino más bien, a que este 

trabajo de educación estuvo aunado al programa macro de manejo del fuego y 

restauración ecológica el cual incluyó: 

a) Concertación interinstitucional y participación comunitaria que tuvo el objetivo 

de establecer acuerdos de colaboración y participación entre los actores, y por 

otra parte dar seguimiento operativo a las acciones concretas y solución de 

problemas que se presentarán en el transcurso del año. 

b) Difusión y Educación Ambiental que tuvo la misión de difundir los valores del 

bosque, la reserva y de las consecuencias que se tienen por un uso inadecuado 

del fuego; todo ello con la participación del personal tanto del IMECBIO como 

de la DRBSM. 

Otra vertiente del componente de difusión se desarrolló con el proyecto 

denominado Con el fuego no se juega, ejecutado por EPOCA, A.C y financiado 

por el FMCN-USAID. 

c) Prevención que tuvo como actividades la rehabilitación de brechas vehiculares, 

guardarrayas de prevención, así como corta y apilamiento de maderas 

muertas. 

d) Detección y combate de incendios forestales donde se combatieron 39 

incendios forestales dentro de los límites de la RBSM. 
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e) Restauración de áreas afectadas que consistió en la selección de 7 sitios para 

restauración, donde se hicieron muestreos para evaluar el daño ocasionado por 

los incendios y el estado actual de la regeneración natural y el arbolado. 

Principales logros de fa campaña 

La campaña de educación para la conservación propuesta por RARE Center 

para la Conservación Tropical y ejecutado por el IMECBIO de la Universidad de 

Guadalajara establece mecanismos para medir el nivel de éxito obtenido por los 

diferentes proyectos. A continuación describimos los mecanismos para medir los 

logros de la campaña: 

Evaluación de las actividades por parte de RARE Center 

A cada coordinador de educación ambiental se le asigna una variedad de tareas que 

van desde llevar a cabo un estudio antes y posterior al proyecto, hasta la creación de 

pósters, canciones populares, visitas escolares, y difusión del proyecto en las 

comunidades, búsqueda de patrocinio. La cantidad de tareas logradas es una manera 

de medir el éxito de cada campaf\a. 

Durante el periodo de un año, desde el primero de septiembre del 2000 al 31 de 

agosto del 2001, el coordinador de Educación Ambiental y los dos asistentes que 

conforman el Area de Educación Ambiental del Departamento de Ecología y Recursos 

Naturales- IMECBIO del CUCSUR, Universidad de Guadalajara y la Dirección de la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán respectivamente llevaron a cabo 22 de 27 

tareas descritas en el manual de Rare Center for Tropical Conservation dos de las 27 

tareas, el desarrollo de un boletín legislativo y la elaboración de estampillas, no se 

implementaron por recomendación de RARE Center. Tres tareas quedaron 
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incompletas al término de un año pero concluidas en los meses siguientes, estas 

fueron el boletín ambiental, el folleto de la A a la Z y el video clip del Son de La Coa. 

Sin embargo, esta situación no fue responsabilidad del equipo de educación 

ambiental, sino al retardo en la salida del recurso económico complementaría 

relacionado con el pago de los impuestos por parte de la Universidad de Guadalajara, 

como contraparte del financiamiento otorgado por parte del Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza para este programa. Es importante resaltar la 

incorporación exitosa de cinco actividades más: la grabación de un audiovisual, spots 

para la radio sobre prevención de incendios, la elaboración de camisetas con la 

imagen de la Coa y para dos uniformes deportivos uno de futbol y otro de voleibol, 

asimismo el desarrollo de entrevistas en radiodifusoras de la región. 

Síntesis de las actividades desarrolladas: 

o De los 4,000 carteles producidos con la imagen de la Coa, 3,800 de éstos 

fueron distribuidos ya en las comunidades de la reserva. 

o De los 8,000 botones producidos, 7,900 fueron distribuidos entre los niños, 

estudiantes, maestros y adultos en la reserva. 

o De un total de 3,000 reseñas, 1,300 de éstas fueron distribuidas gracias al 

patrocinio de la empresa Bebidas Tecomates del Valle. 

o Se produjeron dos tipos de calcomanfas, 40 calcomanías grandes fueron 

producidas para el proyecto y los vehículos de la reserva, mientras que otras 

5,000 se produjeron para el público meta. 

o Se establecieron cinco letreros en madera en distintas entradas a la reserva. 

o De 2,000 libros de colorear producidos, se han distribuido 1,600 entre los niños 

y maestros de las escuelas. 
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o Un total de 2,000 boletines ambientales fueron producidos, de éstos 1,700 se 

han distribuido entre los estudiantes, maestros y adultos de las comunidades de 

la RBSM. 

o 100 camisetas con el título "Protejamos Nuestro Orgullo Sierra de Manantlán" 

fueron distribuidos entre los locutores de la radio, Mariachi Grullense, 

patrocinadores, y voluntarios, fueron adicionados al programa además 

uniformes para dos equipos deportivos uno de fútbol y otro de voleibol. 
, 

o Varias tomas de video fueron obtenidas para la producción del video. Estos 

incluyen tomas de Ballet folklórico "La Grana" con el bailable el "Son de la 

Coa'', el Mariachi El Grullense, festivales ambientales con la Coa y tornas de 

ésta en su hábitat natural. 

o 13 entrevistas de radio fueron grabadas y transmitidas por radio local. 

o Se brindaron dos entrevistas de televisión sobre la campaña de prevención de 

incendios forestales en la Sierra de Manantlán 

o Se produjeron 9 artículos relacionados a la campaña y se dieron dos entrevistas 

a dos periódicos de distribución en los Estados de Jalisco y Colima. 

o Maivet viajes, publicó 6,000 programas de la corridas de toros de El Grullo y 

Autlán en cuyas portadas se hacía promoción sobre la campaña de la Coa y la 

prevención de incendios forestales. 

o Una canción escolar fue compuesta y profesionalmente grabada para la 

campaña. 

o Se realizaron 33 presentaciones en escuelas que incluyó: 21 escuelas 

primarias, 7 escuelas secundarias y 5 preescolares. 

o Se realizó el concurso de arte y ensayo donde participaron más de 500 niños 

de 9 comunidades de la reserva y cinco municipios. 
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o Se realizaron 7 presentaciones de la obra de teatro guiñol " El fuego no es cosa 

de fuego". En la que han asistido un total de 2,500 niños y adultos. 

o Para finales de la campaña 2, 140 adultos dentro de la reserva hablan sido 

visitados utilizando presentaciones especiales en las comunidades. Un total de 

29 comunidades se visitó a lo largo de la campaña. 

o Al exterior de la reserva más de 3,570 personas asistieron a festivales 

ambientales relacionados con la campaña de prevención de incendios, donde 

se presentó la Coa, el ballet folklórico y el Mariachi Grullense. 

o El cuento "Una verdadera historia sobre los incendios del Bosque" se transmitió 

a través de la radio Fiesta Mexicana. 

o Se ha participado en tres desfiles donde participaron más de 300 personas en 

carros alegóricos con el tema de la prevención de incendios y el cuidado del 

medio ambiente, de éstos dos se han dado como apertura al Carnaval de Autlán 

2001 y 2002 y otro el 21 de marzo con la entrada de la primavera. Estos tres 

desfiles han sido observados por más de 18,000 personas. 

o Se ha elaborado una exposición itinerante sobre los valores naturales y 

culturales de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán; así como los 

problemas medioambientales relacionados con los incendios forestales. 

Patrocinio !ocal 

Un segundo indicador de éxito para esta campaña de educación consiste en el 

interés y apoyo generado entre los empresarios y el público local. Generalmente la 

promoción social de la campaf1a a través de la especie bandera, estimula la 

participación de las empresas y las involucra con el tema de conservación y les sirve 

además para identificarse como su empresa y sus productos se interesan en la 

conservación de la naturaleza. El coordinador durante esta campaña consiguió el 
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apoyo empresarial de la región y de fundaciones nacionales sosteniendo varias de las 

actividades de conservación y la reimpresión de materiales de difusión y didácticos, 

así como asegurar el seguimiento de nuevas tareas para consolidar más esta 

campaña en los próximos dos años. Durante el transcurso del año 2000 el 

coordinador y la subcoordinadora de esta campaña obtuvieron el siguiente apoyo para 

los siguientes dos años. 

Cuadro 9. Fuentes de financiamiento local, regional y nacional 2001-2002. 

FUENTE $E.U 

Tecomates del Valle $ 615.00 

Mariachi Grullense $ 4, 170.00 

Ecoturismo Tragan $230.00 

Taquería Jarritas $ 50.00 

Universidad de Guadalajara $ 68,168.27 

Fondo Mexicano (FMCN) $59,275.30 
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Comentarios de los maestros: 

Otra manera de como evaluar el éxito de un programa de conservación es por el 

trabajo de seguimiento en las escuelas y los comentarios recibidos en el transcurso 

del año, así como las solicitudes para empezar a trabajar en otras escuelas. Para 

términos de esta campaña se ha podido evaluar este factor, mediante los comentarios 

recibidos en las hojas de evaluación distribuidos después de cada presentación y las 

nuevas solicitudes por nivel educativo: 

Cuadro 10. Comentarios de las solicitudes del programa y nuevas solicitudes 

Escuelas Comentario Positivo Comentario Negativo Nuevas solicitudes 

Preescolar 5 o 9 

Primaria 21 o 11 

Secundarias 7 o 4 

Preparatoria 1 o 3 

•Comentarios basados en las hojas de evaluación. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

Entre los principales aspectos metodológicos relacionados con la Educación 

Ambiental, la sistematización y la evaluación de la práctica educacional en nuestro 

caso fue una experiencia enriquecedora, ya que la evaluación del Programa de 

Educación Ambiental, se concibió con una previa sistematización o referente de lo que 

se pretendia evaluar. La evaluación nos demandó aún más de los enfoques, métodos 

y técnicas comúnmente utilizados en la evaluación de la educación general, como son 

logros cognositivos, que para nosotros no eran suficientes, al pretender evaluar las 

acciones y metas prioritarias de Educación Ambiental (1990-200) establecida en la 

Estrategia de Conseivación de la Reseiva de la Biosfera Sierra de Manantlán. En 

nuestro trabajo se usaron varios parámetros en el proceso de sistematización y 

evaluación. De haber usado sólo uno, éste resultarla insuficiente y sólo hubiéramos 

obtenido resultados parciales; por esa razón no sólo utilizamos pruebas objetivas, sino 

también pruebas subjetivas que nos brindaron más información del pensamiento de los 

destinatarios, asi como la sistematización de prácticas obseivables, algunas de las 

cuales indican que realmente hemos incidido en la adquisición de conocimientos y 

cambios de actitudes en los destinatarios logrando con ello no sólo incidir en el 

reconocimiento de la RBSM sino también en el avance de sus objetivos de 

conservación. 

El Programa de Educación Ambiental ha sido sistematizado y evaluado, en los 

últimos quince años, el resultado de la experiencia generada durante este trabajo, se 

fue presentando al tiempo que se estaba abordando cada meta y acción prioritaria 

como cada proyecto. Es recomendable que esto se convierta en una práctica 

cotidiana, en función del programa y sus proyectos, acciones y metas. Como pudimos 
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constatar, al hacerlo nos dimos una idea de los avances, de los problemas que se 

presentaron y podemos con esta práctica definir los nuevos retos, a corto, mediano y 

largo plazo. 

Consideramos que este trabajo por si sólo es una práctica valiosa al permitirnos 

desde nuestra propia práctica construir el conocimiento y generar una valiosa 

información. Aprendimos con ello a alimentar la experiencia vivida, de manera 

individual y colectiva con los aportes de personas que han trabajado directa e 

indirectamente en el Programa de Educación Ambiental, logrando generar una 

permanente recreación de nuestro quehacer como educadores ambientales, como 

investigadores, como extensionistas y sobre todo conocer cuál ha sido el impacto en 

los destinatarios del Programa de Educación Ambiental, el estado y valoración de los 

recursos naturales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y su zona de 

influencia. 

Creemos que el esfuerzo de sistematización y evaluación de nuestra labor tuvo 

un papel importantísimo porque nos permitió "tomar el pulso" al trabajo, el 

intercambiar y retroalimentar los aprendizajes de los distintos proyectos del programa, 

que de alguna manera nos ha ayudado a ir construyendo el historial, continuidades y 

discontinuidades del programa que estamos desarrollando. 

La sistematización como la evaluación del Programa de Educación Ambiental, 

son dos abordajes importantes que deben ser parte de la estrategia institucional, los 

cuales deben estar articulados o complementados, pues nos brinda mecanismos 

lógicos e institucionales de manera integral entre el Departamento de Ecología y 

Recursos Naturales (DERN)-IMECBIO, CUCSUR, y la Dirección de la Reserva de la 
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Biosfera Sierra de Manantlán CONANP-SEMARNAT. Con este trabajo nos dimos 

cuenta que el Programa de Educación Ambiental, ha sido evaluado de manera 

permanente a través de los simposios internos anuales y los planes operativos, siendo 

éstos un mecanismo de evaluación interna de los proyectos y programas del DERN

IMECBIO y de la Dirección de la RBSM puesto que carecíamos de una experiencia 

metodológica para sistematizar. El contar con mecanismos de sistematización y 

evaluación será muy importante para dirigir el rumbo del Programa de Educación 

Ambiental, pero también es importante para poner en la balanza los beneficios de 

nuestro quehacer como educadores en los proyectos que inciden dentro y fuera de la 

Reserva. 

A través de este trabajo de sistematización posibilitamos entender la ubicación 

de las etapas por la que el área de Educación Ambiental fue pasando, cobrando 

sentido en la medida en que se fueron estableciendo las relaciones y las 

consecuentes adecuaciones a los proyectos en función de las necesidades de 

desarrollo de los procesos de transformación social en favor de la percepción cada vez 

más positiva hacia la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Se crearon 

paulatinamente los contenidos curriculares para el desarrollo de cursos de 

capacitación en Educación Ambiental, dirigidos a docentes de diferentes niveles 

educativos de la RBSM y su zona de influencia. 

Una parte importante ha sido la intervención conjunta de investigadores, 

educadores ambientales y extensionistas, que se han convertido en agentes de 

cambio (Castillo, 1999, Castillo, et al 2000), al lograr promover en los pobladores 

locales, la disminución de problemas ambientales complejos y sentidos por ellos 

mismos, tanto los que habitan dentro de la RBSM como los que viven en su zona de 
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influencia. Estos agentes de cambio, tienen desde mi juicio personal, un alto 

compromiso social, el trabajo entre estos es de voluntades y muchas de las veces con 

el apasionamiento por hacer lo que nos dicta por un lado el corazón y por otra la 

razón, para responder a las múltiples situaciones de degradación ambiental y los 

recursos naturales de nuestros ecosistemas. Casos muy concretos de esta 

degradación ambiental, la generaban El Grullo con su basurero y Autlán con las 

descargas del Ingenio Melchor Ocampo, afortunadamente esto fue cambiado en pocos 

años gracias por un lado al arduo trabajo de sensibilización derivado de las 

actividades del Programa de Educación Ambiental, pero también gracias al trabajo de 

investigación en el campo de la ecología, manejo, conservación y restauración de 

recursos naturales generados por los compañeros del Instituto Manantlán de Ecología 

y Conservación de la Biodiversidad, cuyos resultados son usados y traducidos 

coloquialmente por los educadores ambientales para que la sociedad a través de 

medios gráficos, audiovisuales y personalizados se enteren del valor e importancia de 

los resultados de investigación, mismos que técnicamente se usan por instituciones 

como la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán para el trabajo de 

gestión interinstitucional y comunitaria relacionado con la conservación de recursos 

naturales. 

Como educadores ambientales nos hemos convertido en aaentes de cambio, 

logrando detonar, las competencias en el ámbito de los gobiernos municipales para 

que actúen y tomen decisiones para desarrollar programas y acciones que beneficien 

al medio ambiente y la salud humana, tal como ha sido el caso del Programa Municipal 

de Desechos Limpios y Separados en El Grullo, Jalisco. 
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El ciclo teórico-práctico de reflexión-acción-reflexión, nos abre continuamente 

nuevas posibilidades de teorizar y actuar en la educación ambiental. No existe peor 

educador ambiental que aquel que dice una cosa y hace otra, la educación ambiental 

debe ser un estilo de vida, más que un medio de vida. Tenemos educadores 

ambientales que viven de la educación y educadores que viven para la educación, 

cuando uno hace lo segundo, con pasión y compromiso social, no pasa hambres. El 

educador ambiental es un ser en continuo crecimiento interno espiritual e intelectual, 

nunca se deja de aprender al compartir lo que se ha aprendido. 

La educación ambiental en nuestro caso ha sido un instrumento poderoso,- que 

ha sido capaz de incidir positivamente en los diversos destinatarios gracias a que 

hemos tomado varios aspectos relevantes, entre estos señalamos los siguientes: el 

diseño de contenidos educativos pertinentes a las condiciones tanto sociales como 

ambientales de las áreas rurales específicas donde se aplicó el programa, además de 

que durante más de 15 años hemos incursionado en el campo práctico y teórico como 

educadores ambientales, además de recibir capacitación continua, la cual nos ha 

permitido que los programas lleguen a tener avances importantes no sólo en la 

transmisión de conocimientos, sino en la concientización de la gente, conduciendo a 

acciones concretas tendientes a la resolución de problemas de enorme magnitud 

como !a contaminación del Río Ayuquila, el control de desechos domésticos 

municipales o los incendios forestales. Así mismo, en el diseño del Programa de 

Educación Ambiental, tomamos en cuenta previamente quiénes eran los grupos 

destinatarios de una población, buscando a través de nuestro trabajo elementos 

articuladores con otros grupos de destinatarios y otras poblaciones (niños, profesores, 

campesinos, amas de casa, obreros, comerciantes, profesionales, funcionarios 
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públicos, sacerdotes, etc.) conllevando a avances y logros de grupos individuales y a 

la colectividad. 

Por ejemplo, la percepción que tenían los distintos habitantes dentro y fuera de 

la RBSM sobre el área protegida y las instituciones que promueven su conservación, 

ha ido cambiando hasta la creación de un sentido de orgullo por el área protegida y 

por un reconocimiento a las instituciones promotoras, esto en la mayoría de la 

población. En algunas comunidades y municipios de la RBSM, es notorio un sentido 

de apropiación del concepto de Reserva, esto se debe a que cada vez más se está 

involucrando a la población mediante acciones concretas por parte de la DRBSM y la 

Universidad de Guadalajara a través de sus programas comunitarios y el mismo 

Programa de Educación Ambiental, el cual ha incidido de una manera más eficaz, 

siendo cada vez más permanentes sus actividades hacia todos los sectores de las 

comunidades. 

Los trabajos de los extensionistas también han incidido en el cambio de actitud 

de la gente respecto a la Reserva, pues trabajan con grupos de personas 

desarrollando proyectos productivos. Su impacto es muy favorable, pues se reconoce 

que su trabajo ha sido de suma importancia en esta revaloración del área protegida, ya 

que además, han influido en los familiares de las personas con quien trabajan o 

amigos de la misma comunidad. 

Históricamente hemos tenido que buscar recursos económicos para el 

Programa de Educación Ambiental, del año de 1996 a la fecha, la DRBSM, nos ha 

apoyado con la gestión de recursos económicos, para dar continuidad a las 

actividades del Programa de Educación Ambiental y para la contratación de dos 
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personas. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para cubrir las necesidades 

demandadas por la población de la reserva. Por lo que tenemos que recurrir a la 

elaboración de propuestas de financiamiento dirigidas a fundaciones 

conservacionistas nacionales y extranjeras, para mantener funcionando los proyectos 

de educación ambiental en la RBSM, teniendo además una serie de limitantes: 

a) número reducido de educadores ambientales, para atender un número 

grande de poblaciones dentro y fuera de la RBSM; b) recorrer una extensión 

considerable entre las comunidades, muchas de las cuales se encuentran alejadas y 

en condiciones topográficas de difícil acceso; c) variedad de condiciones sociales y 

conflictos internos entre los habitantes de las comunidades donde encontramos 

grupos de habitantes que apoyan y otros que rechazan el proyecto de la RBSM. 

Aunque muchas veces los educadores ambientales carecemos de los medios 

financieros para hacer nuestra labor, lo que nunca nos debe faltar es la creatividad 

para actuar y hacer participar a diversos sectores sociales, un ejemplo de ello el 

involucramiento de empresas locales en los diferentes proyectos de educación 

ambiental. 

Como educadores ambientales debemos estar preparados para enfrentar al 

"monstruo" de la incomprensión o indiferencia, que puede estar dentro de uno mismo, 

o que puede estar en la calle, o incluso en nuestro propio espacio laboral. El educador 

ambiental debe creer primero en él y su capacidad de actuar con valor, para cambiar 

las actitudes de una sociedad carente de valores socio-ambientales. 
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A pesar de las limitantes, el Programa de Educación Ambiental, siempre se ha 

mantenido funcionando, a veces sin contar con los apoyos financieros institucionales, 

pero sí con un fuerte compromiso y mística de los educadores ambientales. Desde 

1991 se reconoce que el Programa de Educación Ambiental, ha jugado un papel muy 

importante, funcionando como un apoyo en la difusión de la RBSM, logrando que a la 

fecha sea reconocida por la población local de las comunidades donde hemos 

incidido. Es en estas mismas poblaciones de la RBSM, donde la Educación Ambiental 

se ha convertido en una herramienta capaz de integrar a los moradores en resguardo 

de su medio y lograr avances en los objetivos de conservación (Pérez P., 1991; García 

1992, 1994, 1996b). Ejemplo de ello, es que ha sido el marco de acercamiento con las 

comunidades, para promover acciones de apoyo a la conservación, centradas 

principalmente en cinco aspectos: 

1.- Difusión de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

2.- Formación ambiental de profesores de diferentes niveles educativos. 

3.- Formación de comités de protección del Río Ayuqui/a. 

4.- Control y reducción de desechos sólidos en El Grullo Jalisco. 

5.- Prevención, combate y control de incendios forestales y manejo adecuado del 

fuego. 

Estas cinco líneas deben de continuar y debe de mantenerse el enfoque conceptual y 

las estrategias de educación ambiental en la RBSM y su zona de influencia. En 

nuestro caso, significa que los programas educativos deberán continuar diseñándose 

para las condiciones sociales y ecológicas particulares donde han de aplicarse, sean 

zonas rurales o zonas urbanas, pues en ambas tenemos ejemplos de deterioro 

ambiental que inciden negativamente en la Reserva. 
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Debe reconocerse que los problemas ambientales son resultado de procesos 

sociales, que implican desde la tecnología y la organización de la producción, hasta el 

estilo de desarrollo y relaciones de poder. Por lo tanto la conservación y uso racional 

de los recursos naturales no se reducen a un problema técnico, lo cual debe tomarse 

en cuenta en los programas de educación ambiental. Los educadores ambientales no 

sólo debemos de tener una buena formación y un claro entendimiento de la ecología, y 

de las relaciones sociedad-naturaleza que pretendemos transformar, sino también una 

visión de lo que se quiere transformar a través de la educación, debemos ser capaces 

de reconocer y valorar el conocimiento de los destinatarios, sean estos niños, 

maestros, amas de casa, políticos o campesinos, conocer su opinión o percepción 

sobre cómo ven su entorno ecológico actualmente y cómo lo quieren ver en el futuro. 

Es importante que la Educación Ambiental siga incidiendo no sólo en la gente 

de las comunidades rurales, sino en la gente de las áreas urbanas para que entiendan 

la relación entre los problemas sociales y ambientales en el campo, y sobre todo se 

debe de continuar incidiendo en quienes toman decisiones en el campo respecto a los 

programas productivos y de desarrollo. 

El campo de la Educación Ambiental es muy amplio en el medio rural, viéndose 

en nuestro caso la necesidad de que la Educación Ambiental se vincule más con el 

trabajo de los extensionistas agrícolas y ganaderos y los técnicos forestales para 

influir en mayor magnitud en la concientización de la gente y en la organización de 

acciones concretas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Es necesario que se fortalezca el Programa de Educación Ambiental con 

personal capacitado y con disponibilidad de tiempo para trabajar en las comunidades 

de la Reserva, en el caso específico de las campañas de Educación Ambiental para la 

Prevención de Incendios Forestales, ésta debe ser permanente, un solo grupo es 

insuficiente para atender todas las comunidades de la reserva, por lo que se requiere 

al menos dos grupos conformados por al menos dos personas cada uno, con el fin de 

llegar a la mayoría de las comunidades de la RBSM. Se podría dividir el área de 

trabajo en dos zonas, un grupo que atienda las comunidades de los municipios de 

Autlán, Tuxcacuesco, Tolimán y Comala y otro que se haga cargo de trabajar en la 

zona de Casimiro Castillo, Cuautitlán y Minatitlán. 

Es importante que sigamos con los mecanismos de divulgación personalizada 

de manera continua, como el que se estuvo desarrollando a lo largo de la campaña, 

2000, 2001 y 2002, ya que se ha logrado un fuerte impacto positivo hacia la 

percepción que se tiene de la Reserva. Como sugerencia de varias familias es 

necesario más presencia institucional y desarrollo de actividades educativas, puesto 

que existe la amenaza en algunas comunidades alejadas de que los niños y jóvenes 

se droguen o se dediquen a la producción de enervantes y desgraciadamente son 

éstas las comunidades que año con año se ven afectadas con incendios forestales. 

Estos incendios son difíciles de combatir por encontrarse en zonas bastante abruptas 

y por la misma inseguridad que ofrecen, al encontrarse con los que ocasionan los 

incendios, habiendo entre los habitantes poca disponibilidad para su combate, caso 

concreto son las zonas del Cerro de Enmedio de Toxin, La Lima, El Rodeo y La 

Yerbabuena. 
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Por último la experiencia tan rica, desarrollada conjuntamente con RARE 

CENTER for Tropical Conservation, en los últimos tres años, nos han seleccionado 

entre varias universidades para ofertar un Diplomado Internacional de "Educación para 

la Conservación" en el año 2003, este será dirigido a educadores ambientales que 

trabajan en Áreas Naturales Protegidas en todos los paises de habla hispana, siendo 

una oportunidad extraordinaria para replicar y expandir los programas de 

"Promoviendo la Conservación a través del Orgullo" y desarrollar en los participantes 

un proceso de capacitación profesional en base a experiencias exitosas que este 

programa ha tenido en más de veinte paises. Además de aplicar y usar con efectividad 

las destrezas y conocimientos en el contexto de la vida real de los proyectos de 

conservación como lo es la experiencia de Educación Ambiental en la "Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán y su Zona de Influencia". 
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ANEXO 1 

AÑO I NU~IERO 7 

AY JALISCO, 
Por: f.uis Naranjo Af. 

C,l11id1 p;irn la m;yoría de mis pocos li:.::ton:s, 
c~tn frase rw indit¡uc nhs0h11a111cn1c nada, pero 
p;11a lo~ que )<I p1>ar110, I~ tc1ccra i:úad, vienen a 
mwstrn mcnlc recuerdo:; gratns Je tull'S!ra ni1k1, 
..:11.md<J era tan ¡wpular el llamado charro cantM 
J01gi.: Ncgrclc. 

LA BASURA: CONTAMINACION 
NUESTRA DE CADA DIA 

Pnr: Sr1/1'11dnr Gturfa Ru1·alcaba 
/1ntiw10 Mt111t111tlilr1 de Ecnlngfa 

\J11n tk lo., ri:tos mil~ irnpnM;intc> que cnírcntar~ el 
futuro a~11111amicn!o !.k El Grullo. e$ conlrarc~1ar la 
rnnia1ni11ació11 j1'll hasurn que !:Cllcramos cm.fa lmbitantc 
<k c~ta pohl;idou. 

Sm embargo ;m!n tk continuar creo pc1ti11ernc, hacer 
111itM que 6tc problcu1a no ;1tan<' c~clu>i'<mncnte a 
m1c>11a, a autorulaJcs. sino a la puhlndón en general 

I·.~ c11dc·111c q11c a n;idic nos i,:111ta la basura, pero 
><>mus nmutro> quicnc-> \a gcncramus en grandes 
¡;.11111d;ulc> c.111;1 JiJ, rnn nuestros malos bdbitos 
Jl11nc1111ciu\, c11 c11e sentido el problema nos in1olucra 
Aunque el tcmJ Je )J bas1Jra u la grnn maymfa no le 
1111pwta, >·:1 q11c prdcrimo~ !u Mdl, como dejarla en una 
bolsa ó co~lal en una esquina, ó 1irar bolsiws o 
cnvuhuras en la calles 1.k~puts úe con~umir alguna 
g<.>lu>nia. NuncJ pcmamo> que ~ste mal b~bilo de la 
!'.'"u U14}'orfo <k il» Urullcmcs, d.í un rnal aspecto a 
11uc1.tra ciudJd. !'ara toJo tcnen1os prelc;i;;lo~. es que 
trabajo. n que no pa>a d camión recokctor, yo mas bien 
creo que nos hace fo!ta inforn1adon sobre el probkma 
y cre~tividJd para reducirla. 

E>tc es el ~cniido de cu~ p~qucfto ¡u1fc11lo, que tiene 
romo fin informar a la po!'>lacil'in Sobre el prot>lerna de 
l.1 h.1~urn, id(ntiflcando cinco ra1oncs parJ que la 
t:i1al.1c\anla paitit:i¡>i: orgJui1.1damc111c en su solución· 

Pasa a la pág. 7 

EL GRULLO, JALISCO f\IARZOI. 
----~·--------------~---------·----

NO TE RAJES 
Leopoldo Agui!ar con su c.\traordinuria ~ala 

<le cinc al oirc libro:, estaba siempre a!cn!o a 
saiisfacer los gustos de sus cntcrritncos, 
tlcleil<i.nc!onos a di<iri'i con pe1icula~ nacionak> 
donde dcstacahan personajes como Sara <i11rcia, 
lo~ llcrn1anus Soler, i\gu~tin lnsunsa, Chicote, 

Chafl~n. A11¡!d (iarnn1 ele Fran 1i~mro~ 

Pasa a la pág. 5 

") 

lERCER rxr1 
DEL .'•llX!C 

~ 

con te: 

Editoriu.I: lo bu. 
}' /aft'O 

El p/r1ct!r d<' !H!r 
pnr Ft!lipt' Figu 

E~proión lilcrun. 
-una hhtorlH qtu ¡ 
por lhnid Mid1tl 

E:i..prc~ión rn p 
-l'AN· m«inl(~ <1< 
•l'fll- \Olo itr<ílHI> 

-PRU-hu), d .. puh' 

ll11ru dr n1iroió1 
por: l'lld• 
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ANEXO 1a 

LA BASURA: CONTAMl~ACION •.. (Vlcno do la pág . .tJ 

1.-Este p1<•blema es nncJO, ion ~nh1 l1a ,¡Jo 
pre<><;upacl<lri del achml a}un1amfrnhL l'or un lado la 

pobfación cxigc scrvicins eficiente~ de T(colccción y por 
otro !aJo la falta <le sitio) adccuadu1 p,1rn Jl'pi"ici6n 
final, pro\clica1hcntc no ni,ln1 rn El Grullo. dadn qu~ d 
mu11i<:ip111 en w mayor f>"r1c e~ un M(J cnn 1·ocad,\n 
agrlcold r gaiudcra 

2.-l>urantc \'arios al\o~ lC hJ lrnlll<l<' <k di,¡11mmr la 
baurn LM!I<> por ayuntJ111icnlu' cn1nn [>M!irn\"rc1 

utili1.amlo la rib.:ra del rlu /\)U<juilil y ;ll~w"" 1'"°'1;,,s, 
º'ª"""·"'<!'' cC>nnktos en1re qu1c11 permite. al 
a)Hlllilmiw1n tn..r ba'ut~ c11 "" ((11cn"') lu> 1cdnn• 
cvlind;1ntcs. 
Ac1ualm~n1c en FI <lrnllo •e proth1ccn cnlrc I~ )' 18 
tonelud;is <.k ba...ura al diJ. ¡;cn1·rariJu u11 cHn1\·n ¡_:J'tll 

rn 'u rccnkcción. <!.iJ ba,ura e> dc>ali.>j~d~ en tc1rcno> 
d~I ejido A}ut¡>iÍlJ, ccrc~no al can,11 de riego )' 
ubv1.imcn1c a <nrcm.>> ugrkula> )' gJnadel<» Mur a 
p<.'>.U de• no esw de anlt:rdu con e'llJ rradi•a.) ~ <JUC 
lic11c J," ~ig11icnlcs implicaci[lllCS prcsente.1 y f111ura•: 

- d basurero se cncucnlrn a ciclo ~b1aln > para 
reducir la cantidad de ba1ura, ~;!a se nene qu( q11~mar, 
sin cmb,1q;o dfa ~ dlJ IC cslá c~lendicnd" d b.mircro 

con to~ residuos que' no puc-dcn ser cun1u111iJl'I r<H d 
fuq;ucumo wn los ;111elaks) \idrio. 

• f>le nll!JO los OlfUS ~i!lfü 111il11aJt" r.1r;1 IJ harnra 
se encuentran cerc:mo al canal de rk~o > árca1 ¡¡¡¡ricul~s 

y t:ai1~tfoms 
• d basurero como sus ccr<·anlas es H1ndo poru lirar 

&nirn.1k1 muer1o., vac~. cabJl!os. ccrdo1, etc 
- h.>> p.1rticu\Jres i11dbtiul;rnm1!e u1ili1;111 cJmi1n1' de 

temccrla de c~u~cción M cuh1•·05 y ár~·a11t1> ,, 101 
canales de riego, pa1a airojar b.1~ura 

• se csti'I deterior.mdo el pJ11Jjc ~ con !o<lo pu,·de 
verse ~fcCUJ.•.IJ por é11c tipo de rnnrnmiuac1ó11. l<>nrnndo 
en cucnu q<1e con~omimos producto• anim;il~'

vcgc1aln e 111ch1>0;1gua 
E~i;1cn opin1one1 de crnr un relleno 1ani1ario. 4uc 

cqnsisle en que cada capa Je ba'm~ '' rc.:ubi•n.1 por 
una de tima. creo que tsw no es una buena al\cmJll\'a, 
ya que fo' ralos ncavaa m,1<1rii;.ucr~'· "gucn 

prolifrr,uu.lo n1<1>ca' ~ ~e l'<1mMn fJ'c~ pM l.1 
dcscomp<llici"n de r,·,idum rirg,\111c'"· w co111.111111w1 
101 nianto> a.:uikrus 411c en d 'ª'º d" U <irutl,•. >C 
c11cucntrJ11 J nm) I'""'' pmfou1d1!Lnl l'm nlr•' bdn .1 l.t 
ln)(A ~e cambia el carílct.-r ·k 1,1 1krr.1 ) 'e p11c·,1<11 
procucir da~"~ ccoló~I.:<'> nrn..:1>1l>lc>. wrnu w h,1l1rJ11 

dado cucnla h" 1clk11'" '·'"'!"'"" 110 11,·11" .,,,,¡,, ,¡,. 
~.,ni!~rio~ 

!In palO muy iropun"ruc P•"·' rcth1cir la nll1!1d.1tl d" 
bíl><Ha n nitJr en I" l""'hk f"ncr.ul.i lllr<> n la 
dasiticadón Je J,t b.1>11r,1 en ¡.,, lm~.il<">, <tHC ,.,, . ., "'·" 
connnicnte l\amatlM rcsiduo1 ru"''° q,,, l.1> 

ddi11icu1nc• ,fr dc'l"""'""i>. dc>cdh" " '"""'"' 
prcioponcn el <k"''' <k ch111111.11I"' . .le dc'h~,-,·rw •k 
cllm , cuandc• lu ..¡uc en n·.iilddd ~e· r..:n1n11crid.1 C• 

reutilinnlo, u rc•icl,uk" 

1.os re,idu<l\ 'nlido., qt1c ~cncr~m"' •e C<llllf'<'Cl<'ll ,k 

1natcr1a "rgJ111ca de l.1 curi11a > ¡,or,1111 (<""·""'de 

Ji"ulai, ~'"""'"-'rl de huno, r;iin¡,, ~ lmJª'· el<.) l'"!'d . 
canón. lll<tal, \0 1drio) pl!11ico 

llccaku C> impml;rntc cl."1lic.11 ) ""p,or..i le" 
r.::1i,!uo, pnrn >U rcunlil<Lciun ~ rcc1dajc. l'cn1 '" d1r,m 
¡,de 4ut ,¡r,·.: '''p;irar la ba)urn 'I \ ,01" dar al c.in1ióu'.' ) 
no ~e "'\ui;1u11a 11,ulJ En C>1<' 'c11tidu <jukrn dn·1rlc•. 
!Aninrn~ 4uc 'ºn ~'l" c'rnmo' i111c1Jnd" '"" u11 h11cn 
h:it1i10. p;u~ t1 y 111 f;un1Lia, l.t '""' ,., •·mpc1.or h"~ 
rni"no, muy pn>mu pudnin l'lln1c1ln>c <'n u11a l"''1blc 
altema!i>a 

f'•cgi111ta1c ,_co1uu .:ontrihuif cnnw .:iLtd~dm10. , . .,,,.., 
¡>adre Je fom1!rn, rn~C>!TO '' C>lud1anlc, p.u~ la rc1oluci,\11 

<le Ók prt>blcm.1? Yu I'"' I" pmnlo e11l"'" ,<!~""·" 
UClll'lln r11ufll,lfl.I>: 

1.- Informar a l.1 ciudadmtio wbrc e,1~ pwl>km.o, 
lll<0 dim1k una c<lmp.11\,1 .le con\cuc11ni•·o1u J lrHc' ti~ 
k» medios de· ,-omun1cac1on hical p~r~ ._.m,rJt J b 
P<'blación ~"br( la nec~,¡,fa,j de un ccntr<> de acop;,, <le 
rc•1dt1"' ci,,.,r ... ,,.¡," 1 111c1.11. ,-~non> 1>i.1'11cv). "'''"J,, 
1mr\lnan1e ln•olucrar • 101 comerc1an!c> en ~··n..:ra1 

2 ·ll1indJr ahe111.1ti•a• dom~11icJ• p.11.1 el u'",¡,. IJ 
m~1cr1a or~ámca de la C<>eina r d 1ardin. p.u.i I~ 

prothl<"cion <!e 11crrn-,1b<'"'' <O•H..>ridJ "''"'" , . .,lllP<"rn. 

\

"""" ' 

/rll/!/>f}/Pf/1//"11/<rJ'I 10//¡l'/d 

¡, "' '" k I>• --- --- - -

i1"] Cll l,L p<<Hh"'"'" d, ¡,.,11.ol•t.o' ''" kr:1I>. 
l:~1>\~ll .:d'4' <!'"' l141<•t1 "''"Je 111.1mr.1 n1tc»:t ¡>u,.i1·• 

<'l<"•l'I''· ,I"""·"·""" 
""i\topli,.,.1 .. 1.-. lle"!•· 1""" '"·'"" ,,,·,._, ,..,,¡,,,. , 
rr.1.;11.-,1 > íú't.•nic-mc·111c clJh""' "" ",¡,.,, ,,, 
,·J11c"'"'' \- ,,,,,-11 .• 11,·1n.U1•.1' .¡uc· 1""11,·1"" ""'''"·" 

¡," ·'!''" ,,¡!!,, ,., ' e.111."I'''"' "'h"· , '" 1'""''' 
,! · •\l~""·" 1''1>l'l\oh h.,., •U;,·rid<" ~·,1.ohln.r '·"JI 

p.ir:1 l.t re"1lc<<'I•'" ,,J,· 1_, ni.tt.'11.1 "'f'.1111<.1 :· .. 1,.. ;'"', 

cuh"''·""''rll•' ''"''!"'" rc,·al.1!•k' 11.,i.,,., •I'''" "'·'''"'" 
l,1 t .Ll1flJ.1,! •]'a' ,_- i""JLJü' de UJ\,I ) de 1•!r,I 

1 . 1,, '"'"''·""' '"'"·" "'" "'" "''" i'-"-' 1' 
Hl•ll><"I,,,.,,,,, ,k .mllll,tl1» !l'U•!\•" ,, '>.I••·<" 

.111,rn.111\J .k '"nu,.i -.1111\Jrh• '""''"11 ""''":,· ,, " ¡, 

.1"""1''"" t'.1'1.uk1.1 1,,,,,1 1 " , 1 , ''"' .¡, ;.,, '''·'"''"'' 
"'"''lf,L' ""I"' l'<"lr<" ,.,,,,,. ".I"'' 1.,, 1 a··\," Id'.'" 

11,·,.ul,, ,11 'lll•• J'"'"'·•·I•• i'-"·' ,-,¡, 1;•1 

-IHllA 

MODUING 

1ml 
C:OS M ET I< :< lS 

C:ABELL() & BF.LLF/A 
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ANEXO 2 

---~01¡proslón------------''""~"'"'""""''""'"· '"'1 '"'11'"1·"º~''"E ~"~"-

NUESTRO GRULLO NO ES DESECHABLE 
Por: Solvudor Garc/a Ruvalc11ba 

! 
1 Lo dtsccbabk- bkn pnJrlu lkgar il Jc~cba111os 

1 
L11 pn..Jucd(lu •.h:: rc~iduos en ~eneru1, y tk los do- (peiro~, p111:r.:o~. vu1.',l', <.:,1h.ill"~ et.:.) arilc~ •k ll<T·" 

l
m~ticos en particular, es uno de \.os elemen!eos que al basun:ro o en otro~ ~itius, 0Ca.\i1111a11do pan:lu.!s tk 
mejor definen \a evo1uci6n de la sociedad de este si- contaminación Y 1lHllos olor1.•s 1.·11 c:111.1lcs d1.• ii1.•g". 
¡s\o. La cantidad y la composición de los desechos son bro.:chas de cxlrncción de ca1~a. bordn~ ele ~arr~lcra. 

1 Indicadores de nucst~os hábitos de consumo. El análi- anoyos Y rios. 
:~is de u1u1 :1,La de basura puede ilustrnrnos SC'brc el En licmpo de lluviil~. 1'1 hasuril no pue<k que· 
·1.frd y l..1.~ f.'nnJ,; .-fo 1·i,l.1. e ind11sn 5<>1'"·' b ('<!ad y r1 marse. , l.a 11\C'/Cla y dcscomposk16n de íC>U.lullS <!~ 
sexo Je liC! 1i.cr:;un11:; 1¡uc h1111 conuibuido a l\enllila. 11limentos, nnimalc~ mucrt•i~. con hnl.:I i•~~ J" •, iJ1 "" 

Las pcrson;L~ siempre han generado resiJuos, lo botes de metal, diversos plásticos ( cmb:l~r~. hol~.1.~. 

que ~ueed<-1 es que 111111cn cumu uhm11 ~e hu dcvado In p;11,11k~). pnpd th· h111\••. _.¡,· I'""''"."'' li\1,i.1.I'" ,, l. 
proJucción de 1csithms th;1~11rn), 1111c en su mayorla no quidu5 ¡¡digro~os qu<: ~e i11fll1ra11 y 1.·011uun111an d 
se volverán a utilizar nunca mM, acumulándose por manto de 11gu<1 dd sub~uelo. Lo~ mulo~ ulor..:~ !:'Cllcra
doquicr, all!ct.i.ndo y contamlr11mdo n los ekmentos J..: Jos en lo.'1 hasmcro.~ atraen e incrcnu·ntan la P"h\;1ci«"i 

los ecosish'lllJ.S (plantas, animales, sucio, agua, y de diversa founa nuciv11; rutas, mo~ca.s y cul·aradm,,, 
~ir~} cau!!'.ndo grav<:"s •:nform~dudcs ni hmnbrc )' pü<'<!.'> ,·c-

A <likrcnda de lo que suceik en la na1uralc1.a, qu~ ces atribuibles a c;ta cun1.u11inaci(in. 
rcipl1mk a ciclVi ccrrnJos Je c0nsumo y renovación El Grullo no es dcH•cl1ahle, esto tknc llm' qucdM 
de su~ recursos, el de nuc~1ra ~ocicJad tiene los ~·.mti- nllly claro a 1odos los sccwrcs de 111 población. a11tor1 
Jos Je rculilimción Je residuos, muy poco defiarrolla- dadc~ municipales, comcrci;<ntes, 11111cslros. ~~c"l.1r,·s. 
'bdn~. 11¡.•,ricuhnr<:~. ¡.•,111111<kru,, ,.¡\1>"H•~ ~ llll<·'" ,¡,. ,., . .,1 1·1 

\!.\ p¡o\lkma lJUC rcpre~c11tu la producción Je b11- Cirullll, ni ningUn muai..:ipj,, licue u11 111¡;.ir ~JccuaJ" 
tl en El Grullo, es grave. M11chos creen que el para poner la basura, para' d,1r una so!U<.:ión eÍlcui.) 
,.,_;.,, """'" ...... ~· '" . ~- .... ' ... - . ~ 
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ANEXO 2a 

l.u prnducc1óu Uc rc,i<luus en general, y de lo.>) du
més1icos en pankul<1r, es 11110 de 1,os elcmcn!eos que 
mejor •kflncn l~ e\·oludt'ou u~ la sociedad de c!tC si· 
g\o. La cantidad y la composición de !os desechos son 

indicadores tk nuestros h:\.bitos de consumo. El an.ili
,¡, de 111111 :1::il;a de tm,ura puede ilustrarnos s0brc d 
.. i;d) i." !:~rn;i; ,:,· 11-I.,, e ind11.'" '01"'' l.1 '"t.1•1 y rl 
~exo de h-i 1~rsrnm:< •1uc lmn conlribuid(I a l\cn<1r\a. 

(pcnu~. 1•11cr•<>~. v;1c.1.,, 1.,1h,lllu~ cL.:.) .11110 J~ \kl'.·" 
al b:isurcro o en otro~ sitios, o.:;1siunan<l<1 parch•:~ ck 
conl11111111arión y 111al11' olnr .. ~ en c;111,1k~ Je riei;<•. 
hrr:d1as de extn1cción d~ c:al'la, burdo~ rk nurc1<'•.i. 
arroyos y 1los. 

Las personas s1c111¡,rc han gcncr.uln residuos, !n 
q11c 'uce<k e• 'I"" nunrn .-omo nhmu se ha dcv;1(lu lu 
prutlm:ci6n de re>nli1u.' (l>,1w1a), 411c en fü mnyorla nu 

se volvcr~n u tr1ilinir nunca m~s. ;1cumulándose por 
doquier, afrctJn<lo y co111aminamlo 11 los elementos de 
los eco,b1c·111.is (pl,ulla,, animales, sudo, agua, y 
airt). 

1\ ,lifrrc11d;1 de 1,, que sucede en I¡¡ m1!urukm, que 
rc>pllndc a ndm cenado~ de rn11~111no y n:novaei611 
de ~u> f<.'Ct11sos, el de m1cs1rn s11dcdad tiene los scnli
do~ tk rcmilización de residuos, muy poc(• des.urolla
,¡"' 

lo1 p1uhlc111a 1¡11c 1c1Hc>cnla l.i p1oduccu'm de lia
~Ulil en El Grullo, es grave. Mudios creen que el 
"~lngan" PONGA 1.A OASURA EN SU LUGAR, es 
U!Ul,Írase que i1wita a 1111;i acción, en fovor de !J sa\11d 
humana y de cuidado del medio ambiente, 'uando en 
rcalidud es una fru:;c que cmpnnn o <lisfro.za, que no 
pcnnitc ver el impacto re¡1l de! problema de la basura, 
t..1nto de~dc el punto ambiental como social. Asl por 
ejemplo, aunque pongJ.mos la basura en un tambo pú
blico. o en el cumi6n rccolcc1or, su depositación finnl 
s\e1Í1prc ser6 el b;mm:ru mu111c1¡>U\, que por lo genernl 
está lejos de nuestrn vista y olfato, pero cen::n de otras 
pcr;on~~ o con11111ida'lc~. afrct;llido!es en su calidad 
de vida, tal es el caso de nuestro b11Surcro, ubicrnl<} en 
terrenos del ejido de: Ayuq11i\a y en cercanla a la po
b\11ci611 de líl rucrta de Barro. 

Es 11cceo.;1rlo que lm .liversos sectores que confor
mwno> \a ¡x1blació11 d~ El Grullo, nos e11\crem% de 
c~ta 1ealidad y la cnfreutemos con responsabilidad, el 
pruhkm11 de tnnlrul de h1 h11Kur11, no ~e limi!•1 a 111 
\11np1e1.i 11c 11uc)tr<ll> ~U.'><ll> y nc¡;o,io>. el comrol no 
!cr111ina a\ dcro~ita.rlos en !a csqui11a o dirccta.mcnle en 
el c;unión t~co\cc111r, lcju~ de csm es el inicio del prn
hkma al que hac<:mos rcforencia. 

Más de \61oncli1dil'i de basura es producida diaria
mente en El Grullo, antes de ~r quemada, una parte e~ 
rcco!tc!ada por los pepcnadores pata reuso, venta o 
reciclaje. 

E11 tiempo 1k lluvi<•), la h•1~ma nu pnc•k •!h~· 
111:1r~c .• La 11H.'7cla y <lcscompo~ku\11 ,k rcsalm•~ 1\L' 
ahmtntos, anima!e~ muen•>>. con !>ot •. \i ... , d•· .... 1.,,, 

ho1es de me1al, diversos pl:lsticos ( c111h;i,(·s. h"I'·"· 
p;111,1lc'). l'"l'd ,¡, hur\". l'h' l"".I".-''" 11\1\t.ul ... ,, lt 
quidu~ p.:llgruoo~ 4ue >C m!\\tran ) .:u11!<u11111an ..:1 

ma11to de agua del subsuelo. \.os malos 1•lu11..,.. g•11 .. r,1· 
dos en lo> ba~rnc1m ,,traen e i11~rccnen\1U1 la p(>hli11·wn 

de diversa foum1 nuciva: rntas, moscas 'j cuc.11ach.ü. 
c;rnsando ~rave~ c11ferme1h1des al homhr~ y p0<.:as 1•,•. 

~·es atribuibles ;1 n\;1 nul1.uninaci611 

El Grullo no e~ dcscchahlt, esto 1k111: 11m· <j\!nl.u 
muy clMo a !<idos !us §e~u·1~s de la pob\ac1ém. au1..r1 

d;uks rnunkipalcs. comerci.'ntes, mac~!rM. c;cn\ar.·s. 
11g•k11llmn. ~·.an;11kr"~· ''~"'"'' } ,iuon·, ,¡.. '11·.,, 1 1 
{jP.Jllu, 11i uini;.lm 1111111ícipi<• lknc u11 ll•l\ar :..k1·u,,,\,, 

para poner la h;isura, parn' dar un<l s()ludón clkai > 
definitiva a este problema, >C rc~uic1c infunn.u 11 ¡,,~ 

diversos sectores dt la pnbl\i.c i6n, sólo cntcru•fos y ni· 
naciendo el problema d~ fo11du, se poJr;\ c~perar 1.1 
participación thi lu población, en 1111 \\fO~Jilllla ~omuni
tarlo de rest..1l1ra111ien10 y limpi.-1,;i del munictpio >!· 
gu\cndo un nuevo nw<lclo de <:<>mlucta )' h;'ib1los p.1r,1 
reducir, reuur, reciclar y rcpanr, esta~ cuutrn fo. 

lll051U l'ITI"· C'1"" "I''''"'"'" '"" "';1., cn nuidt<" \t, 
gares 11 partir del interés ~omunit1lfi1> pur fa\'urcccr ~u 
ambiente y 111 salud de sus habitanlc~. 

Sin embargo no toda lu i1asura se i;onsume con el 
ha'I{". e,,., ~1· nf>mll1;, 111,uu!o (1c lllQllcrn 1IQ}Lh<.:rn<lu 
alguno~ iadividuos t\rnn bMUra; lillimale~ muertos 

En El Grullo se esta irnpl~mcnumd<.• un rwgmma 
donde converr,e el ayuntamiento, cnmit~s municipales 
de salud, educación ecología y e\ Centro Univen.:hario 
de la Costa Sur, a trnv~s de lu coor<Jinación de cducu· 
ción ambiental del Instituto Manantl~n de t'.colog1a. 
con e\ Íln de infornm. e \ns10m1cn1ar accione> sobre 
los mecanismos plll'a reducir baSl1rn y &rl "' lu~• . ..ir "' 
pru11Lunm 111111ni11il'~ •k ll'""'I \' 11·d1 lu¡c. ··11 , .. ,¡,. ·.-·11 
tido se plillllciln centro> de acopio Je Jh·cr'º' matcr1,1· 
les:' pl.istico, vidrio, cartón y metalc~. adernAs (\e fu. 
mentfll l<l produc:ci6n de abono o co1r111o~la, 4u~ es 1k
rr11 de excelente calidad para flor~s y hortali1as a p.irtir 
de la ma1eria orgt\nica {cá.searas de fru1a, trolos de 
vcrdur<ll, cascarones de huevo )' rcstns de ali1ncn10~ 
varios). Son Varias las l!nea~ de acción para l.\lntrnrcs
tru el problema de la basuru, p1111c de ¿st<I.'. ~e <1,u,111 ,1 
conocer a lrav.!s de este medio, otra~ ~ lrJvo::'s tk 1,, 

tci<.:\'l'h'u y i"'' "'i'"'"·'" '<' 11·.1h11unu \''''' 11< ·'" "'"' 
didác1icus dentro de cscucli.1.S 'J en rcurnoncs vco:i11alc' 

D 
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ANEXO 3 

UNIVERSlllA[) Y SALUD 

CONTROL DE DESECHOS SOLID< 
EN EL GRULLO, JAT~. 

La 'CJc .:enlra\ del ln1li!11!0 Manamllin •k 
Lcol"~,i~ y Cou;cnación Je !J [ho<l11cr>Íd3J 
llMECUIOJ se uh1ca en b tunJ Je n11lueu<:1a 1k 
l.1 Knnva de la llio>ftra .'>ieru de Manantl!n 
Una 1k la1 caracteri,1kas de c~ra in>1i1ución 1kl 
Ccn1n11Jn1ver~11ario Co;ta Sur. tk la \Jni1·cr>iddd 
<le GuJJ.ilJJMd, C> ']lJc c1t.'t inmersa en la probk
m.i.l.ca 1ocio-Mnhkn1al rc¡<ional, y S1cn1c y 1n
ron.1c a 1.n ncce,ida1le~ y c~igcncias Je su en· 
lurm•. 

,\I~"""' 1k ¡.,, prubkrn.,,; c11 lc1s q!JC >C ![J

b.i¡a cnnjtu1lamn1tc con l,-1~ ~ülHanos munic1pa· 
le~ ~1>11 lns de JhJ~teci111icnto Je agua. prevención 
y crn11bJlc de iuccn<lius, 1clürnt.ición mu111C1pal, 
nrckn.,n1i<:n1n rcrntonal} c,1n1rnl de la b0sura. 
hlc últ1mu n uu prnbl~ma JJlejO e11 U ti1ull0, 
n>n el cunl se lrn11 enfrenlüdo distimos 11yuma· 
1111culo>, !"'' lJn bJo, l.l pvblJcoón sitmprc hl n 1-
~¡J,) s~r,·icit•s cf1<:11:mes <k re<:okc~ión de ba1urn. 
pero por 01ro, l.1 citida,lania 1kscon,i.:c que no 
nhtc11 .icins pmpkio1 para •1.1 <.kfK-•>kion fo1~i. 

FI protilc1na de 11 basura es grn.,.e en El <iru
llc•, )u 1cr11101w e11á .iscntaJu en un 1ko \'41\e 
u~mpc.:u.uin, y al llü con1.:u con depresiones, se 
c>tahan prn<.hicicnJo y depo.1itando d1ariamen1c. 
ca.1i 20.000 Kilo~ de basura que era pnrcialmcnte 
qucmaJ4 en la1 cerc!nias al R!o Ayuquila; a ldvez 
cahJlcs dt ric¡¡o, brechas de extracdón de cana)' 
afrü)lH, •t ven l11n utiliunJo i11d1)cr1min~,larncnte 
como 1i1adcrns ct.111dc11i11ns,ocasi<'!lnn<lo soios 
prubkmJs n la ~ .. rnadena, la a[!ficul!ura, en salud 
¡iUb!1~" )'el u111h1enlc. 

./'.,u a /u p~;:. 6 

NO BASTA 
SER HONESTO "' ... 

Basurcró Municipal de El Grullo, Ja!., en cinc 

Práctica con ni1i.os de preescolar sobre prodUCl'ión de hlllli 
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ANEXO 3a 

CONTROL DE DESECHOS .... 
---axpreslón--------

'''"'' .k'" ,.,,..,,. •"'"I , 

¡•.,, •~1<n.1,, .i P'"H.-.no ,Jo h b"-""' <n l l (;"'11'> 

"••!• >C~•lll t¡u< caJ• "-''"'Um>•<>1<> w h1 '"'''<>!>liga.fo• 
'""'~'" ,¡, lu¡;;, •I b•rn••'•' J01uni,11'-'I. tn bu<<>• J·M• ¡<>• 
•\u<JU "'n>IV•!<I dr a;¡ro<ulhHtl. µn..Jcr..>I.) f'(•ju<n,,. 

HU<i<··· <k po.oblo..:.t.n &!«1 .. 1.,, Jll~UCIU> •i:.ri.ulh•«' 11'n 

""·'•l.o.J•> ~"' k» hu""''"""''""' q.,.. pc~on en'"' p>t« 
1., rr,...JwM d< I• qu<m• ,<,, ~li.11«>< ) '*"' r•11.-,,1lo 

"'"'''''·"' r•wMcm.i c~.Jcnto tn I• p«><!ui.:o.-.n de""·'· 
""'" '"•h•pwro.m•<<>!~ <.!< I~ pluiu) b1¡a pru-Ju., ion J< 
•'""·' p,_, '" f'''" \,,, 1vi•Jtr"' "Ql><Jll> p.;r 11 n1ucrtt d< 
'"' ,,,.,_ .. 4"' ,,.~.,, N1lw. Je pl11U«l QUC J~U'1<M<lcl 

~''""'~ ín !'"11 d IMJTBIO h11..> ll<if;." 1l 11un,.· 
'"""¡,, m fu,,.·100<1 un Jcxumm10 dOt\Jt " l>nn~ohlil •I· 

~·m•> "'"''"'"J"'""'n 1 "'""pu• mfacu 11 mm.1m1nl· 
uM ,¡.,¡ RI.> -"M•il•, <J>lr< In qL,.- >~ tnhsul>"" ¡., 11 

~"'"""' 8'CIMN p•11 •I C<'nltul d• b M.\ura 

<;.:IC>O<>Mu "'"'' n•h "l''"'f''odo' rM• <l llli<J<H> Ó< 
tuu<o) .,1uJ<11111 r-<'"b1ii.u.l dr n:l1tMI -•W1M, <<!<> 
''''º ru• "><>l•n el pwblcmo en rl ""10 pl1t<1 

llci"'"'ll"' ornv1d..!<• d• <duc1<1dn ornb1Cnl1! ~u• 
I'"""'" """ 11 mluc.:1<'ln dt bu un ) la rtu!>hl><•M o rt· 
... !o¡c Je d<>«h•» J,>01\tll>CM, lilJUWlll<l ) llV<Jl'«U•· 

""'· f'<" '" f"-"<n<.al <.,mu n><JOf'4t>HI Je •u<lo m lo pr< ... 
..i~n;,,\n o¡trl<l'll 

.. -. 1i p., con <I punto &nlmor, dnanoll..- ui1cm1..1 <k 
"'"r•<> 1nunir1r•l<1 P"' <I 1c.:1d•¡c de due<h•ll >dlido• 
• i'"'"'"l.,nunrt ""''"· P•r<I. mfül., ) plhllrnJ 

j)"Jt hl<c ..... oj tu <jUfJU "'!"< el p!C>bic-1n1 J<I bUU· 

'"º m"""'r•I) le>\ wl<krn1 dal>dt11•n.o1. IOll dt \...>I ltmu 
,·on m•)ut fr<cuen,.,. 11.u.Jo1 en 11 icurnoon drl Corno\~ 
''' ~l~ca<<ón) {).,.,,.,110 MunH:i¡ul, rn OIC lrnllJ~ <l 
l\H.CJJIO '"'º'rv<ó w Programad< Fdu<ac16n A1nb1cnt.d 
l<mll P"'' el ''~11tul ~ 11 d,.m1nu.;>OO d< 11 b1.uwa, rn t.I 
(,tulle>~ I• lfl1Ón H•« <U•!ru .ik!t, qtK WllCUlllK» Cl'O 

•üWntl COl!Lrl'U.I ~u>du <n f"C><UOI de (Oln<1n1<..:1M· 

'~"'""""" «~»·J '"l«~mu <n ro410, ttln11ióto. eopomii>
"" '" luJ"'" ru~I"'"'· d1Jcmrn.,.1ón de foll<1o».1.111\'.<1lu1 
,¡, P"º" l.)<11, ICUOlo'nrl ) ch.,1 .. Hcond••. t.ill<tn, CM· 

l«<rr<1u.) '""'º'"' d1Jaci.cu ro ti b1.1"'"" °'"' m..,, . 
• , .. ,y e,,~J'""''' 

l ,,. dt lu «Uol<gotJ puo dlt o con<~"'"' l"'ºb!cm• 
¡,,. • ll1>l1 drl I\< ~ \' Toll<r l•)btcl"onm-.1<1,lnde Rro..r. 
"'' .•,,,,,.,.¡,. ~"" I• h_....:11 So.;unJ1111 Tt<rn<& IN Qfjl· 
.,,,. ,...,¡, lnu, rn col1M1l<16n cM el fMECUIO y con 
'I''''' oJ< 1, l'r<l!~<!».11 Mu"r<1r-11, en Ulol Ull<cn pllflJCI• 
¡· . .,, "'""'"' "'~··• ~ Jf-'fn<> J• p«e<«>i&1. pnmo11" y I< 
.1mJ.,., Lun•u t<luh&t)o<kl ••11., uhomn rd\<Alonu ilfl. 

•"""'''" <•IHn I• <U•UJo.J ~< ""'"' 4"< >< p1<•1oJrt ti 11 
1,11,P-· '"·~<>< ic pi'""'•"' t . .,,i,,, in"""'' J< J,-..<ll\<> 
, ol"-''"J' M lo ir.:unJ.,,. 1t.n1u 

l •-u~HI< 1~i;~ ) l<i<I~" llnó • ooho un cuotr utlltf 
J< tJ,JU<IM •Jl!hitlll4i r~n 'Onl!Jllc>UJ thn•<._, .Jtl ni· 

•<I ~fCr\<nl&r ,Je 11 /ona í'o•t• WIO dt lt» tr•Hll 'i"' h"'1 
t<l•o1nJJJn10 (urru c1 ti de tontrnl <k 101 J(1ccho11~h. 
..¡,,,_Je ella m.iic11 el !c111~ 1otvr 'onrrol de 1iritrho11c 
rn1t cforun .. fo en H tillllllil, < 1nicilfl<lo con tuna tn 
Aorl.ln, C:I !.1r1><'>n y Unió" de lYll t::n uillbor..c1Ói'\ ~Ofl 

<>I• ptquc~o 8fUI"' d< mu"u"" 4a<ftó un• UJX'll(ÍÓJl 

wN( ti ltm• d< !1 cnniam1n&d6n por b11.1W11, hhitad• 
..,,,hJ Amh«n!r y f-tum_,ml~ 11>1111" Q•Je ~~ ~-~ rrc~1.w;b 
rn ! 1 firullo. Aull,\n, l::l l.1mo)r)} Pucrtu \'1114/t.1 En ¡u· 

"''' d< l'i?I J10 imd6 1 P"'<jUe~a r1u1la ti rrovmu de 
m·J1!raf••o .1. "'f'•UC1dl1 <k do,ccho~. rnid~jr y rl1b<l· 
ro: 1~11 dr compo1!4, com" 4h,.1no rM• hucno1 fam1liwc1 
,Je luliU!il~I. <jLlC IC [~"rl\lO 1 gN¡x>I Of~ll\!udol de 

fu1 • .:rl>n.U1<11, rnae.1m1, Mn..<1 1k ""· i.rnm111r11w y al· 
""""' ,,..,,l,•101 

Por 1u p;r.r1c l'I inunic1p10 le dio m1pui1.o • nlc pro
~t•nli} tn <-.Ctubft & 19'1~ d Cumllt dt Pl1.11r10C>n ~ 

Dnarrollo Ml1nicipal tk 1-1 Grullo, cunfomado ¡•>r ti 

A)u11u1rnrn10, l• 5ccrc1Ml• de A~ncu\mn) (1411,.k1!1. 
d ln1rnuw Mnk1110 dd Seguro 50\;\ll. la 5ccrc1at\1 d< 
S&!u<l y f11cncuar S.OCul. 1gooet., m!1n1np.t.1n, (orniu 

u&Jo1 CJ1.Lik1, coirn1ts Je 1<1\!1d, cduc111:i6n y ~ulo~IK, 
111(omo11 ()l!ccciónJc ~ Re~rv• de 11 [1101fcfl Sitn1 
Je Man1uul1n dd INt y el IMECBIO, pti1ilno1 en mar· 

ch~ ti progr1trn• "M..nicipio S1lud1tb!e"- U prugn•m~ ho 
Haiuado 11gn1(1ut1v1.1ncnlC lopando 101 1igwentc1 re· 
1ul14<lo1 

I .• l'..I cu11bkcimicn10 de 1111 (t1Uro & acopio n111n1< 1· 

pal y progrwn.a Je rtculcct1ón co un ~dikulo &.;011<t1~1u· 
nl&> P"" dcsccho1 limpio1 y 1•pa.radv1. F.~o 1n.;lu)c I• 
cole>cacibn de dcpó1i1<11 en juJino y pla.z..u pua !• 1-er•· 
raciói1 Jo dt~ch<>1 (p\blieo. p.a['CI. 111drio. m4leruo orgi· 
nic1). 11! como el u11.blecim1cn1n de wmpw..!C'r11 Je. 
m<.>1UDlÍn1 en el j111dln y 1l4mCda rnuni.:ip•I , 

2_. l.11ec1oduclón de I~ l1uo:L.J pan \1 implementa 
ciórt del programa. Je IC"Cicla¡c de doedio1 y p1vr11<i.,;ión 
d• !u1 h~..:rtoJ hm1IWc1 u11fü.ando la compojla ¡,¡cnc1~d~ 
•l'<"'lir df l<>:1 &Ml:hus domht1co1. 

) · l• 1educció11 dt htr>fl " '"'toblo rn rl ~u"""' 
h.,tt <n un _IO'o ) un •umrnlo •n >oJ111JoJ d< fm1d1Al 4~• 

¡T 
¡1 

F 
Sa 

<lr h1 

\t 1nCNP<>Ull l.l pmpMnl Je rnun1<•r>-' .. tudaMr 4"' " •"• '"'"" .in 1 

~ · A«¡>11u~n 1encn1< d<l pr"J'"'"' <:onru11n< 1< 

nun CI\ lu t<UCll<>n<> dt 1nf'-""'""'bn del P"'l'"'''" Je•<
p111<:1M <k dt\t<.ll•JI i!umhll•<•I. Ju.¡¡Je mcJ1&11!t r~arlat 
•«uutn, ... whdo.Ju rnun•et¡>&l<J, ,1c ul~J y ~wnol Jtl 
IMl:CB!O dtl Ccn110 llnr<r1>rtu1.1 Jt lo Co<11 Sur.""" 
P"'tcn u¡>rnmc1u) 1llrm111'"1 "'hin.~· rn1 .. hor h>1 
p«>tl<m•• ~"" P"""'"'' lu ~"""""en h "P"'.._,.-,., ,ic 
1u1 Jt<c.hu• &>I «'"'''reo o;rucl.ar ''""'·''""-', j,..1,, 
><;~¡c <I rr,.¡¡_r1w• 

'. Un crt~ltl!IO •l-'°YO •I l"«Vlt~• Je ,._, lnlUltJ""""¡ 

<J•,~!I••> <n T·_.J.,¡ lc•t l"HI<• •IU' r\o>l:t '" d m"'"' 'I"" 

(,-lfl<HrnWhl rn ti"'"''¡< 11.-JTucrJtntrnl~ P..'' r•'" 
"' l)1ltllt.m1tnh» e uu111u.iun<i r~u,4"'"" ,1, 11 r<r1•'" '·' 
br< el ptu¡t.,,11 Je •nUOl•''P"' uln~•blc ~uc "11«• o_.¡,~ 
~~ fl (;ndli', hl 'fo~ 

NO BASTA SER liONESTO ... 
fl<"·'J' 1.1~"""'"1"•1 

H!l N"' r<><• "'"'" ;v< '""" , "" '''" ~''º"'" , """ (\~. '-"' 
ll<!n.lo1Ju. "" "'"""" '' """' 4"'" J<.h.•~• • tt '•'""l1m' • .. 
....,,,x,1. "-""' mun.l.1 lo.-••~" ¡•• <P o¡~,Ju ol< l~><• J ·lt < ,1'"" 

l>uo h><l lll»«I """ •o.l"' en'"<•'-' I"" •ll ti'""'"'"~" 
l<><.o l;oa ... ~O& IL)I 6< f-<"'•~< ( ""''' ~ • .S.lft><<. ~'"" t•<l••" • ••< 

''" qu"n I< «><.u P<""'" '"lo,.,, oJ,c ,i.., i.,.,.." 1., l.W.o """'"" 
<U, !O..,,U., I)« J,"lt) 10 ~') > ~·"k' >t ,¡ . .,; ol l&I")" 

""'"""""" O<J )u<"''~~ rn••••·• o'""'" (,. '•, ~• •'• • •• 

fmp""' 1"" .k 

""lue1•.,, '""'"'"' "' 
,.,l .. lul"Unl<w"I 
GJ4-0Jt·•) ,.,,._, dtl•.• 

lbh• "'""' CIL ~f<!I p,, 

''""'"""'l<L 
' "" ' • ' " .¡ • " "' 1 
í .. ' '" """'' .1,, ,,,, • 

< 1! ~ ~ 1 et 

J•1;1u11¡1•.r, 
~~ .... J<,p«<&.1·" .fr. 

,,,,., ' • ""''' .1, "' 
'"·" \UJ,.,( •'"' 

4''° I"·' !•~·· l< ~"'"' 
' 1' ¡•,_¡., . .,,. '·'•' 

"'" \:oftl.¡< ,, 

n¡u.~ren ' ' ' • '' ¡ 
!J •!· ,,, 
''I"' ¡.,,¡_, "" !';'" '" 
<>i'<IM) UH.• <i( .L,•" 
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ANEXO 4 

MorlH 6 de ,\gosto de 1996 .. 

El Grullo ..... 
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Sentir Revolucionario 

DEFICIENTE 
SERVJCIO DE 
ASEO 
l'Ul11 .ICO 

/Vimr 111 /,11~\~lfl" ~) 

¡Sera J\lsto q11c 
mientras la~ Autoridades 
M11nicipalcs SE LLENAN 
LOS BOLSl LLOS (~). el 
l'uchlo SE 1.1.ENI: DE 
BJ\SU IC•\ t~U s11s e<is;is y ln 
qm· resul1,1 pl'llr, que los 
NIÑOS SE l'.NFl·:Rf\11'.N t1 

COllSCCllCtll.'i:J lk un 
llEFIClliNTE SUR VICIO 
llli ASl:O l'llBLIC07 

¡,Dt'i11dc quL"dó uquél 
slogan de la camp:u1a dd 
i'.A.N.'? 

"CON t IONESTIDAIJ 
HACEMOS MAS" 

C 1 1.1 ll /\ \)A N OS 
fiRllLl.ENSES, POR 
ESTA Y MllCllAS 
J\CC:l(lNES SIMILARES 

O PEOl<ES l'N QUE llA 
lNCURlt!DO EL 
/\Y IJ N T /\ fl..11 EN TO 
P/\NIS 1 A: ¡,<)l JF Ol'IN/\ 
DEL CAMBIO l>I'. 
( i(>J l l l ~R NO? 

l>t)){ SUS llECl!O.'-i, 
!;!, 1'.H.I ~l(lJJJ~ 

St.l'Nll<l _ J.-A __ MI i}()t\ 
()Pr,!!JI'! ____ EN ___ _l'.j_, 
~i!U 11.L(_), 

J'.I Avun!amh::nto uclttill 
( l';1nbtu) prc1c11di: 
desconocer lo hecho por 
las /\drninistr¡1cio11cs 
t'vlunicipalcs Pasad•ts 
(Pribla~) porque no cs 
favnrnhlc a sus pl¡¡ncs 
111cn1111c11tc p,1nidislas. Fs 
11111~1 ini!em10 dt' su p11rtc d 
querer hacer crct·r a la 
polil;ici('111 qiu.: lit solucii~n 
de los p1 ohk111as se dchc ¡¡ 

ANEXO 6 

la acción di.! una VARITA 
/\1AGICA que q11isierm1 
pinlnr todo el (inillo de 
Cl11or uzul y !llaneo y 
borrar los Cl1lorcs 
VERDE, ílLANCO Y 
!<OJO. Su OllLIGACION 
eo.; continuur lo yu 
avunZ<1do, con el único 
COMPROMISO DE 
SERVIR AL PUEBLO sin 
distinción 11lguna y NO 
SERVIRSI~ de él como lo 
han venido haciendo. 
Rcsoh·cr el problema tic la 
bil-~Hra f11C proyecto 
priorirnrio de todos los 
i11tegramcs del 
COPl.ADEM (Cornil~ de 
1:,h1n~1clón jni'fa... ,fl 

' ' •'- - ,._,-l 
'Desarrollo Mumci)ial 
·;nhorn·•::CQP!)\l)!)MlJNJ 
,'en el periodo .J 992-1.99~ y 
;c,.,P.ru'rl-.~llo;M·:empl'Cndl~Íon 

.inicintiv11s presentada~ por 
: pen:onas :-, . _ .- . _ Jeri¡t'i., 
"! · ·rcspóiíSiillfCi ~y"'honcS~t u s 
. rco'thd:~et .lliólOgO Sa_lvaill1r 

'; G11rcln '.-. ".;Rilvalcb.ba 
. ',., ( 1 OSI itlllo ··• M~rt,nl1Rl)'. 1"' 

: )oyas U. de ·o.: ) ·;\lllg. 
J,.C~¡!o<,gclayo,(SAGAllJ, 
fcL--C.P. Rubén Gonznle1. 
Flores .(c1lton_ci;is ·ofiCinl 
Mayor, dcspUés Secretario 

'Y · Sindico 'ilcl 
Ay_tintamienlo pasado, hOy 

/t.:giJoi: Priis111), ~los 
doctores Jocl Oarcia 
Kodriguez y Teresa ·9r\S'd 
C.'1lVAllof Ito;p1n01~- (~~éZ:tur 
Snlud)" }'·en g~ncrav;~dc 

todos los intt.·grantcs
1 

del 
COPl,AUEMUN: pho 

.'sobre todo a_ esa '.grun 
·:vutulihld dC''lós Grullenses 

de procur<ir .. el 
saneamiento del·~n1edio en 

· '··ql1e VivhnO;/ 
((.,11tm11.i rn /,1 f~t~'"'' -O 

·pl':ir,inn? 

p 
(V/, 

de 
lll 
an 
lll
hl' 
"íl 
t:S! 

de 
q11 

A 
E 

la 

P' 
el 
q· 
(< 

e 
¡\I 

" 
a· 
p 
q 
g 
a 
e 
Í' 

n E i· 1 e r r N ·r I' 
Sl-R\'1('\0 lll' 
1\SDll'IJBl.ll'll 

r·,'l,..,J.1>1".'""''' 
.,,, .. ,~ ) <i """ .1. 
¡><•Jht"""~' J: '"'""'" 
,,.""" ,,r"'""~.1.-,._ 

y, "" <I ,,.,,,~¡.. 

"""º''"' ,,,, ""'·"º'' 
••• .1 .. "'""'' '"''~"" 1. 
.,r,.,~ "~"""'l"l"L>IJ< 
.. A"'""I•-" 
•Ion~.,,.•,-, q•"''" 
'"'"'" IAOlll lúAl'f;oN 
IJI 'o! k•IK Al 
111l"lli(l 

1 "" ,.,,-.,.¡,, l'i J< 1. 
1 f ,. O~l;,Nll'A 

~t(INI( Ir Al " "-O,ol• 

'"" '"" u;M-.n"I' 
IH 1 

... _ . ...._.. ' "r'.'."W"]I • TT:-1' • \ 'f.T1 • "]".yt ' 'l%t '. 

-------
liL.ILY_LLUJ_&__I.~ 
~\Uliltl~_hl,l',.'i, 

fn I"'" o!a.,lulu ·,9 

f• ro'""""'~'. el 
~>''"'"j,_no~ >;f) ~~ fA 
Ll'Ml"llloND<J lllN 
SUS 0111 !t;At10M ~ y 

~k""' ....... "~""''"J" 
1 Al 1 A~ '" ~¡ W<>"'A1u1 lllhl> 
1'111!1"' 

1 1~ .......... ,¡ 

""""-"' d< A~u t•ul'I'" 
' ' 1- t.ll KA" 1><"0 
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ANEXO 6 

SALVEMOS NUESTRO v~.7 

EIRio A, 

---

"El agua del A~quila 
debe ser, 
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ANEX07 

l.I. (;]([11.1.0 ,l,\1.. i%Presi 
AVANCE DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN 
LA EDUCACJON PREESCOLAR Por: Sa/oador Carda R. 

A f11ws de l<J()J. o:I lnstitutn M;manllftn Jo: Ecologia y Con~ervación Je l;1 
lli.11l1\'o:rs1d;1J dd l'cutm lh1Í\'crsit;irio de la Costa Sur. inició un program;i ,J.. 
l'Juc;icu'ln anihiénlal par<1 consultoras técnicas rk la región 6,.rnisma que compn·11, 1 ~ .• 
l11s municipios de lt:nama:.:tl~n. Tecolotlán, Juchiililn, IJnion de rula, EJutla. El Grnlki. 
El Li1111\11. t\utl:\n, Casimiro Castillo. Villa Je Purificación. La llucrta, Cuaulitl<\n y 
CihuatLin. 

El nbjc1ivo ckl programa, es la capílcit<H:ión y ascsoria úc las cousultoras t:n 
cduc11ciún a111hkn1;1l p<H<1 i.:umribuir a mediano plazo en la fornrnción mnbienlal de lí!s 
cJucadura~ tic ta rcgilin l.a co1padiadón se ha desarrollado a través de 1nllercs 
i111.--1Hih1s, ..:011fc1.--11..:ia>, aullio~·i)u;dcs, videos, pri1cticas de campo y visitas di.' estudio 
a la E~1,1cil'>n CientlfiL·a Las Joya~ en ta /lc)rrva de 111 Biosfora Sierra de Man~ntlán. Lo 
antL·rinr hil rcnnilido conocer en el terreno la riquc1.a biológica y cul111rnl de nuestra 
r~·gíón. •t'>i nmw l,1 probkmatica ambicnt.il y l.is soluciotU~) J1Ulc1u;iales a c¡¡tJ¡¡ situación 
en r•1r1k11lar. 

u 
e .. , 
" E 
e ,, 
" e, 
ce 
A 

" IJ 
do 

, .. LOs avances dd programa de educación ambienla\ fueron preseiJ.ledos"._en e.f '{ll., no 
· encuentro estatal de consultoras 1~cnicas cckbrado del 3 al .5 de J_~o-'O,;~kP.~_." :r~;_fi¡ .... : -,:~~~ 

_ .. _Puci:tc><V_al!~!_ta.,Jal_lsc_o:• -~vento que. pcnniti~ ~._1,~~~~~ul,l ~i~.t:·~, '~ •1 · f.·· 
~~h··-'· '~, aS'é5orcs·Jel'_ln'S1lNto M:li\ant\t\n mostrar ampliameinfb~t. · · _ . , . 

estos dos al'los. , 1 _ • • • • 

El prngrnma íué muy r~conOcidD,- ~r l¡¡S consultoras de las rcg.to11cs que representan a 
m.h .r .... cit't1 munii·ipius, tforivAnJO'silD5.$lgufonh:s comenrnrios: "I~ experiencia del 
)/ll •r;1m.1 l!'l'.~Curad,1 1 ~u1gc ./1· 1mH ,. • .,/ld;id }' 1111 conlr-'<111 ""'ni ~· r.:i,til>nul. sk11<1o """ 

· · -Hitado". ·'-Es 
p e é1{n. ~ás de calorc"' 

, ·trtaDifCS1~;.on inte¡-¿s en ri.:dbir asesoría 
atnblcñtál;.qriCdÍlJ\d0 'c'óffi<t pmPues.ta a presentar.te ame las autoriJadcs 

~f.«l~~J:ieP~rtiíine·nto;.de:-~i~e-scOl~i.del Organismo de Servicios Educativos de Jalisco 
f,(()~lll).' . ' . . . 

,~\~;·;,üs-ConSullont~ de ra·Rcgión 6 Y el lnslituto Mmrnntlan ai;rndL·ccn el apo}n tk Jos<-' 
:i •;A°l'freJo·Mollna Jim~ncz y Rosa Anrnlia Padifl;i di.' la Suhjcfolurn de ProycL·to~ 

Acad~rnicos lfo la OSEJ; }· ul C. Miguel espinosa P~rcz~ por el apoyo en 1J realin1ción 
del vlileo sobre el l'rog1m11a de Educ.1ci1'in Ambicnlal de la R~gión 6. De igual mancr11 
nuestro ngnukcirnicnlo al 11. l\yun1amicn10 de El Grnllo, J¡1I., por los apoyo~ recibidos 
pílra difundir nuestro trahajo en el encuentro de consulwrns técnicas. 

En 
al~ 
ho 
y 
fo¡ 

no 
y, 
ho 
so 
bl. 

"' ,, 
jo 
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ANEXO 8 

{)<1m res i ó 01----------------"'"'Gº"''"'"'""' "''""'"""""""'-
~ TALLER SOBRE CONSERVACION DE 

RECURSOS NATURALES Por: SaluadorGarclaR (({/R. 

1 tic la 
lllHl dt· 

Grulk1, 
titlán y 

u1a~ en 
11 Je l:is 
talleres 
estudio 
lún Lo 
nue~tra 

it11acic'm 

!:-.: 

J 
I • 

en el VII 

6 y a los 
o thlt:'lntr 

icrllia Jd 
i-:11d" 1'11:1 

Duranlc la segunda q11incena lid mes de Mayo, si;: lkvá a ci1h<1 d VI [11llcr Sllhí\' 

Conscn•acitin <le Rcn1rs,1s Nai11niles, coor1linado por la Escuela Sl'ctind;iria Técnica 09 
"lng. E~tchan P~rcl. de AllJ;i", el ln~tiluto Mananllrin de Fcolngin y el 11. Ayun1amicnt11 
1'-'lunicipal de el Grullo. Jal. 
El ílíltcc1:dc11tc Je cslc evento surge en 1990, después di: una \.'isita a la Estm:ion 
Cicntificn Lus Joyus (ECLJ), por p<.1rll:: de un grupo de es1udüm1cs y m;1cstros de ta 
Secundaria TCcnicn OI) Je Ayuqulla. Er.t un grupo formado por 18 pcr~o1ms. que 
recorrió a píe más ck ::!6 kitómcfros paniendo 1..k la poblacilm dl• Ahuacílptl11. 
Conforme ascendían al corazón de la Sierra de M•m<mtl.:\n, mvieron la opl1rtunida<l de 
conocer diforen1c~ tipos rll' hosqucs trn¡iicalc~ y 1crnpl<1dos. 
Al lk¡;ílr ¡¡ L1 E~taciún Cicn!ifica recorrieron el sendero Xilosm:hi11án. c11~v ~ign1fk;ido 
e~ "lu¡;ar donde llnrct:c el mai1 tierno" (de Xil!!ll. jill11e 11 mai1 ticnui, X!.1rhiU. tlur y 
TJll.11, lug<ff). Sicud1) una posible rcícrcndn prdlisp<rnic;i al lcosintlc o milpilla pcn-ml\'. 
dc~cubic1tu en 1977 e itkntificud conlll esrK•cic rlll\'Víl para líl cil·ncia en 1971), con el 
nllmhre cicutlfico de Zi:,1.!lipillp_crrunh.. Esta especie a1.kmás J..- ~cr un 'iimhnlo J..- I" 
cu11~l'r\'íl(ión; por rcpn:.,cntnr a l<1s rnit.:?s de especies q1.ie lus ci.:?tllitic.1> aún nu cunucen 
y que se c~1an extinguiendo por la·dcslrucción di!' lf?S hábitats mnurnlcs, es In c1uc diú 
origen a uno· de los·proyec1os rné·s ·importtmtes de conservación en el occidcnle de 
1'.I~','"· l.1 l~..:~•·rv<1 de la Biosfcrn Sierra de Mfrn;mthl.n 
L11 ltl~ ro.:curr it!u~ pur lus senderos }' distintos 1ip11~ lle vq~ctadún de 1-ilS Joya~. ~e 11icrn11 
algtmo~ rro.;o.:sos ecológicos como: sucesión \'ege1¡¡I, migración y la imporcancia del 
!>o•.qu.:- en el lluin 11i1lnolO~·il'U ~·111rc .~1ro~ M;\~ alin d \:nll'º aprcn.Ji<) ..:1uso 1\c cq11ir11i 

~~fiS;..~~' ;)',,ii\U\e(iat;:.:o"qull :;e u111t1.11t1 en thfcrent..:s invcstiyl!cJon•~s ~ubn: ccolugla •.!e llurn y 
je calorce fauna. En su_eslnncia se rculi1<1ron ;ic1ividadcs rccrca1iva~. disrrutando de Ja ¡1;11! que se' 

'no~ da líbrcmcntc en armonla con hi naturaleza ir asesorla 
utoridades 
de Jalisco 

yu de Jo~é 
1'1oyccto$ 

rnl manern 
s recibidos 

Ya de rc¡),reso nos sale al encuentro 1m \·cnadn, 4ue csp<1nrndu corrió por el .:;uninn. 
has1>i perderse en l:i espesura del bosque. Ante ílt]ud suc..:so 11ucs1rns cams rclkj;irnn 
sorpresa, alegria y entusinsmo, pues para muchos fuC la primcrn 11c1. en 11..:r 1111 cola 
hlancn en estl1do silvcslre. 
Esta experiencia hrcvcml'nti· rtl:itada, íui! la que mtltivO 111 ~mpn 1!..· ,\ym¡u1l.1 a 
coi11partir 1111.)Ji:mte un taller lo que aprendieron. Es asi, que dl·sde entonce~ ~l· rc;il11a 
el Taller sobre Conservación de Recursos Naturlllc! en In Escuela Técnica 09. no sóln 
con conferencias, exposiciones, audio\'isuales, sino cou la participm:ión de nir)o~. 

jóvenes. maestro~ y 11utoridades municipales. Nuestra ml'la seguirá siendo educar ) 
cr~·;ir conciencici en las nuev;is g~·neracioncs sobre la necesidad de conservar y usar 

• r

<.acionalmente los recursos naturales de nuestro mur1icipio y la región. 

~;;~tra~!ado su bicicleta? ~Se la han ~ob~4~?1 
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ACUDE: 
ANP: 
CNA: 
CONANP: 
COPLADE: 
CUCSUR: 
DERN: 
DRBSM: 
EA: 
ECLJ: 
EPOCA: 
FMCN: 
IMO: 
IMECBIO: 
INE: 
LNLJ: 
NFWF: 
OSEJ: 
PAN: 
PIEA: 
PMRBSM: 
PNUMA: 
PRI: 
RB: 
RBSM: 
SARH: 
SEDESOL: 
SEMARNAP: 

SOR: 
SSBS: 
UNESCO: 
USAID: 
WWF: 

SIGLAS UTILIZADAS EN EL DOCUMENTO 

Acuerdo Universitario para el Desarrollo 
Área Natural Protegida 
Comisión Nacional del Agua 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Comité de Planeación y Desarrollo 
Centro Universitario de la Costa Sur 
Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
Educación Ambiental 
Estación Científica Las Joyas 
Educación Popular y Capacitación A. C. 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C. 
Ingenio Melchor Ocampo 
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 
Instituto Nacional de Ecologla 
Laboratorio Natural Las Joyas 
National Fish and Wildlife Fundation 
Organismo de Servicio Educativo de Jalisco 
Partido Acción Nacional 
Programa Internacional de Educación Ambiental 
Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Partido Revolucionario Institucional 
Reserva de la Biosfera 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantfán 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Desarrollo Social 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, ahora SEMARNAT: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 
Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos de América 
Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
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