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I N T R o D u e e I o N 

El hombre al igual que cualquier otra especie animal ha tenido 

la necesidad de utilizar los elementos del ambiente que lo rodea 

para poder sobrevivir. A estos se les han denominado RECURSOS NATURA

LES, definiendoseles como "cualquier elemento de la naturaleza que 

el hombre utiliza para obtener algún beneficio" (Owen,1984). 

Los recursos naturales han sido explotados con diferente 

grado de intensidad a través del proceso evolutivo biológico-social 

del hombre, mediante el cual este ha acumulado conocimientos sobre 

los diferentes componentes de la naturaleza, permitiéndole desarrollar 

diversas herramientas y técnicas para aprovechar con mayor facilidad 

los elementos naturales. 

Durante este proceso, han aflorado diversos factores entre 

los que se encuentran: cambios en las estructuras socio-económicas, 

explosión demográfica, la contaminación ambiental y la falta de 

una ética conservacionista que ha causado el deterioro y agotamiento 

de los recursos naturales. 

El problema es muy complejo, haciéndose necesario conocer 

la relación hombre-naturaleza que se ha establecido a través del 

tiempo y 

originó, 

de cada 

de .esta 

para dar 

región y 

manera comprenU~r 

alternativas que 

sean factibles de 

el c6:no, cuándo y por qué se 

se ajusten a las necesidades 

llevarse a la práctica, para 

el aprovechamiento racional y ~onservación de los recursos naturales. 

Para la real.ización de esta tarea, científicos de diversas 

naciones y disciplinas han unido sus esfuerzos para encontrar solucio

nes al problema, y así lograr la conservación, que ha sido conceptuada 

como "la gestión de la utilización de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero mante

niendo su potencial para cubrir las necesidades de la generaciones 

futuras" (Estrategia Mundial para la Conservación,1984). 



A través de los estudios realizados por los investigadores 

se han encontrado nuevas alternativas para el uso y aprovechamiento 

de los diferentes recursos naturales, observandose que simultanéamente 

que, es necesario dar a conocer los resultados, no solamente a nivel 

científico sino a la población en general, ya que por falta de una 

conciencia conservacionista ambiental, los habitantes realizan una 

explotación inadecuada de sus recursos naturales. 

De esta manera surge la necesidad de divulgar la importancia 

de la conservación, a t·ravés de un medio que fuera amplio y eficaz; 

destacandose a la educación, la cual desde tiempos muy remotos ha 

servido para transmitir la cultura, moral y conducta de una generación 

a otra (Diccionario de las Ciencias de la Educación,1984). 

Como consecuencia de esto, se desarrollo la educación ambiental 

con la cual se preter1de transfl'!.itir los conocimientos, la problématica 

del deterioro y las alternativas para proteger, mantener y real izar 

un aprovechamiento máximo de los elementos naturales. 

El alcanzar este objetivo va ha depe.nder de la elaboración 

y diseño de los programas ambientales, los cuales deben estar dirigi

dos a cada uno de los estratos sociales, que se ajusten a las condicig. 

nes socio-ecónomicas y naturales de cada zona, región y/o país, 

de tal manera que no constituyan una carga más para los alumnos, 

ni una actividad engorrosa para los hahiLéintes. 

En base a la problemática expuesta, surge la inquietud para 

la realización de un trabajo que contribuya a crear y fomentar una 

conciencia conservacionista en los pobladores utilizando la educación 

extraescolar, finalidad que se pretendió alcanzar con la presente 

investigación, la cual contiene en su primera parte una breve recopi1,!!. 

ción hist6rica sobre la relación hombre-naturaleza, en donde se 

hace un esbozo general del porque se originó la educación ambiental 

o meso lógica y su importancia. Así mismo se da un panorama de ésta 

en nuestro pais, demostrándose la urgencia de la elaboración de 

programas ambientales. 
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La segunda parte consta de una serie de actividades extraescol!!. 

res con información sobre el medio ambiente dirigido a los niños, 

eligiendose este sector de la población, porque éstos constituyen 

las generaciones que en un futuro serán los que manejen los recursos 

naturales del país (esto sin que se les reste importancia a los 

demás secotres de la población). 

Las actividades estan dirigidas a la etapa de la segunda 

infancia, debido a las características físicas y psicológicas que 

presenta, siendo éstas las idoneas para que los niños adquieran 

los conocimientos, c.cst:umbre'S!, hábitos y actitudes que regirán su 

vida futura.. Así mismo se tomaron en cuenta las condiciones socio

económicas de los participantes. El programa se . llevo acabo en un 

parque urbano del Distrito Federal específicamente, el Bosque Zoológi

co de Tlalpan. 

El contenido de las actividades esta enfocado a la importancia 

de la conservación de los recursos naturales renovables (agua, suelo, 

flora y fauna) debido a que los niños de la zona urbana, por las 

características que presenta la _ciudad (edificios, ejes viales, 

drenajes, etc.) y las actividades que realizan diarimente en ésta, 

han provocado de los infantes hayan adquirido una visión muy distorsi.2 

nada de la naturaleza y por consiguiente no conocen el valor real 

de la conservación de los elementos naturales. 

Las actividades estan organizadas en un programa (estructurado 

de acuerdo a las normas que' manejan los pedágogos y maestros). El 

contenido se presenta como temas-juegos, ya que este úÍt:i.m8 se ha 

utilizado en varias escuelas activas, reportando que los niños obtie

nen un mayor aprovechamiento y se influye más fácilmente en su conduc

ta, reflejándose en las actitudes que adoptan frente a diversas 

situaciones o problemas que tienen que resolver. Paralelamente a 

esto, desarrollan varias habilidades tales como: creatividad, audacia, 

ingenio, destreza física y manual, etc. 

Para determinar el alcance de las actividades, se tuvo la 

necesidad de diseñar un sistema evaluat_ivo (cualitativo y cuantitativo) 
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el. cual. estuvo basado en 1.os diferentes métodos utilizando en 1.as 

escuelas debido a que 1.os trabajos extraescol.ares publicados por 

diversas instituciones no reportan un sistema de evaluación, esto 

es, porque intervienen múltiples factores (nivel social, edad, escola

ridad, duración de las act:ividades, etc.) que en un momento dado, 

no se pueden controlar. 

La evaluación realizada en las actividades del programa, 

tiene deficiencias, pero constituye uno de los primeros ensayos, 

que puede servir de base para futuros trabajos de esta naturaleza, 

realizando las correcciones o modificaciones pertinentes. 

Durante 1.a estructuración y desarrollo del programa se encontró 

que existe un gran interés de parte de algunos políticos, científicos, 

maestros, amas de casa, entre otros, para que se promuevan programas 

ambiental.es, ya que 1.a situación del deterioro y agotamiento en 

que se encuentran los recursos naturales de nuestro país, es muy 

crítica. 

En base a 1.o anterior creemos que es indispensable desarrollar 

programas mesológicos, para lograr 1.a conservación, además el costo 

de 1.a realización de éstos es muy bajo en comparación a los beneficios 

que pueden obtener en el. futuro. 
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A N T E C E D E N T E S 

El hombre para poder sobrevivir ha tenido la necesidad de utili_ 

zar los elementos naturales de su medio ambiente, a los que se les de

nomina Recursos Naturales, de esta manera se ha establecido una rela

ción hombre-naturaleza, la cual ha cambiado através del desarrollo biQ 

lógico-social de este, siendo de menor a mayor intensidad la explota

ción del medio natural. 

En términos muy generales se tiene, de acuerdo a los datos re

portados por paleontológos, históriadores, antropológos, etc., ~ue ha

ce aproximadamente 1 000 000 años se inició el desarrollo biológico

social del hombre, en donde se pueden identificar tres etapas: salva

jismo, barbarie y civilizació;: (Engéls;l984): .. : 

Durante estas etapas el hombre fue adquiriendo conocimientos 

sobre su medio ambiente, inventó herramientas y armas, las cuales le 

permitieron ir obteniendo los elementos necesarios para satisfacer sus 

necesidades más fácilmente en menor tiempo. 

De esta manera se reporta que en la etapa denominada salvajismo 

que abarca desde las primeras fases del desarrollo hasta la cultura 

neolítica ( 10 000 ), corresponde al periódo de transición morfológica 

de mono a hombre. por lo que su complexión era similar al primero. Fo.r. 

maba parte de la dinámica de naturaleza, es decir, ocupaba un nicho 

determinado¡ estaba expuesto a las inclemencias del tiempo, a diversas 

enfermedades, al ataque de animales, etc., y éste a su vez utilizaba 

y &ltisfacía sus necesidades básicas, sin provocar mayor alteración 

que cualquier otra especie animal. Se cree que el hombre vivió en zo

nas boscosas para protegerse de sus depredadores. Era recolector de 

frutas y raíces (Roselle;l973)' 

Más tarde, empezaron a existir cambios en el clima, fenómeno 

que afecto la reproducci6n y desarrollo de las plantas que el hombre 

utiliz8.ba como alimento, por lo que se vio forzado a buscar nuevos ha

bitat._ y otras especies que cubrieran esta necesidad, llegando así 
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a las praderas, en donde por las características ecológicas de estos 

lugares, el hombre a través ~e varios adquiere la posición erecta 

la cual facilita su desplazamiento (Australopitecus). 

El hombre en este nuevo ambiente, empezó a utilizar elementos 

de la naturaleza que accidentalmente se moldearon en forma natural 

a su mano, descubriendo que podía emplearlos para facilitar sus 

labores, ejemplo de estos; los trozos de madera que posiblemente 

utilizó para aullentar a sus enemigos o para matar a sus presas. 

A través de varias generaciones y sus experiencias el hombre 

aprendió a trabajar y a moldear las piedras para formar readores, 

hachas, puntas de lanza (Dunbar,1961) marcándose de esta manera 

el Paleólitico, en donde en su primera fase aparecen los Nearderthale.!!_ 

ses los cuales se estima o.ue se establecieron en Asia, AfrÍ.ca y 

Europa. 

El hombre continua perfeccionando sus técnicas para la· fabrica

ción de armas e instrumentos (maza y lanza) para la obtención de 

recursos naturales, haciéndolas más pequeñas y dándole mayor eficien

cia (Cosio,1976). 

Hay evidencias de que usaban redes de carga, canastas, bolsas 

tejidas._ lazos para trampas y otros tipos de objetos de fibras vegeta

les,. aóemás de otros de caráct.~r ornamental, de hueso concha, enhebra

do en cordeles (Garcia,1976). En base a esto, se infiere que el 

hombre se vuelve cazador (Engels,1984). 

El hombre utiliza las entradas de las cavernas para protegerse 

de los animales y de las inclemencias del tiempo (Roselle,1973). 

Simultanéamente a estos adelantos, empieza a utilizar el 

fuego en forma primitiva para asustar a sus presas y depredadores, 

obteniendolo por medios naturales. 

En la última fase del periódo del salvajismo, se dan cambios 

en la morfología del hombre a la que los investigadores le han denomi

nado Cro-Magnon, que se supone fueron hombre que continuaron viviendo 

de la caza; sus refugios se ampliaron al realizar escavaciones sub-
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terranéas y empiezan a construir chozas con palos y ramajes. 

Durante este tiempo, continúa mejorando sus técnicas para 

la fabricación de armas y herramientas, se marca el inicio de las 

primeras transformaciones de los elementos naturales por el hombre 

ya que hasta esta época, los tomaba sin que les realizara modificación 

alguna. 

Empieza a pulir la piedra para elaborar diversos instrumentos, 

a tallar los huesos y cuernos para fabricar agujas para la elaboraci6n 

de sus vestimentas. Desarrollan los primeros tejidos a mano con 

fibras de al~ura, cestos trenzados con al?:.ira y juncos (Engels,1984). 

Inventan los primeros sistemas de navegación, por lo que 

pudieron realizar los primeros viajes marítimos (por ej. a Australia). 

Este grupo de hombres sepultaban a los muertos y tenían ciertas 

ideas con respecto a la religi6n y a la magia. Crearon obras de 

arte, escultura y pict6ricas (Roselle,1961; Engels,1984). 

Al finalizar esta etapa, el hombre adquiere las características 

morfol6gicas del hombre actual (Hornos sapiens) y constituyen las 

primeras comunidades primitivas. 

Los grupos se hacen mas grandes que la unidad familiar adquie-

ren mayor importancia la cacería, mejorando así 

actividad. Esto permiti6 el desarrollo de la 

sus armas para dicha 

domesticaci6n de los 

animales; descubre. la agricultura marcando el inicio de la cultura 

Neolítica (transici6n del hombre n6mada a sedentario) lo cual pertene

ce a la etapa de la barbarie., y está termina con el establecimiento 

de las primeras comunidades pri111itivas (Engels,1984; Dunbar,1961; 

Roselle,1973). 

Con la domesticaci6n de animales, el hombre adquiere otra 

fuente de energía; la fuerza animal ya que ~asta entonces solo utiliz!!. 

ba la suya propia lo cual incrementaba a- través de sus herramientas 

y armas, permitiendoles ampliar sus actividades. 

Diversos científicos concuerda, en que casi simultanéamente 

con la domesticaci6n de los animales, se descubri6 la agricultura 

la cual se supone que empez6 a desarrollarse en los lugares en donde 

7 



pastoreaban sus animales, iniciandose con una etapa simple de cuidados 

de ciertas especies silvestres, individualizandolas y quitándo~es 

competidores vegetales, a parte de protegerlas de los depredadores 

hasta que obtuvo un mayor conocimiento de la flora local, plantando 

así semillas en lugares y épocas propicias. Ello llevó a que los 

grupos fueran adquiriendo un sentido de territorialidad (García,1976). 

Las comunidades primitivas empiezan a tener una organización 

mas definida, al distribuir y organizar el trabajo entre los miembros 

del grupo (Coon,1968). 

Esta etapa tambíen se caracteriza por el manejo del fuego, 

constituyendo una fuente de energía que sirvió para fundir los metales 

permitiéndole perfeccionar e inventar nuevos instrumentos y armas, 

también se supone que fué utilizado para la caza (Ward, 1972). Algunos 

cie'ntíficos creen que el fuego se volvió como centro de reunión 

de las familias y para calentar las casas de las comunidades asentadas 

en las regiones frias. 

Los progresos en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

fueron influyendo en la organización social, ya que al tener cubiertas 

sus necesidades básicas (alimento, abrigo, vivienda, etc.) el trabajo 

se distribuyó dando lugar a que los hombres se hicieran especialistas 

en la realización de una actividad, por ejemplo: elaboración de 

utencilios, invención y manejo de telares, fabricación de redes 

para pesca, etc. Esto trajo como consecuencia de que existiera una 

sobre producción, los cuales eran intercambiados ya sea entre los 

pobladores o bien entre varias comunidades, lo que dio cr.igen al 

desarrollo del comercio, el cual, en sus inicios era -través del 

trueque (mercancía por mercancía) pero debido a las grandes distancias 

que se tenían que recorrer los comerciantes con los productos, y 

las dificultades de desplazamiento inventó la mo. eda a la que se 

le dio un valor convencional, dando lugar a la económia la cual 
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persiste hasta nuestros dias, y junto con esto, empieza la separación 

del hombre de la naturaleza, dando como resultado lo que Toledo 

(1980) llama mundo económico y social, los que han 'determinado la 

intensidad de explotación y manejo de los recursos naturales. 

Los conocimientos acumulados hasta este período le permitierón 

al hombre construir fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda 

de alfarero y casas utilizando adobes y piedras, la carreta, el 

carro de guerra, barcos con tablones y vigas. 

se inicia la arquitectura como arte, las ciudades con torres 

y almenas (Engels,1984). 

Estos progresos dan origen a la tercera etapa, denominada 

civilización la cual abarca desde 3 000 años hasta la actualidad 

en donde las relaciones entre la comunidad-naturaleza y la económia 

se fueron haciendo mas complejas. 

Las actividades realizadas en diversos grupos humanos se 

consideran que tenían un mínimo impacto sobre el medio ambiente 

ya que las alteraciones o modificaciones solo eran en forma parcial 

o temporal, sin que se rompiera la estructura del ecosistema como 

sucede durante la caza, pesca, recolección y la extracción de especies 

suelos, minerales, etc.(Toledo,1980). 

En varias civilizaciones se han encontrado evidencias de 

que eAistía un ndccu:.::.do manejo del embiente, como ejemplo se tienen 

a los egipcios los cuales aprendieron través de varios años el 

comportamiento del río Nilo para utilizarlo para su propio beneficio, 

en este caso, ¡:i:ara cultivar el trigo, migo, algodón, la cebada, lente

jas, habas, garbanzas, etc. para ello construyeron diques y abrieron 

canales con la finalidad de evitar las inundaciones y así aprovechar 

el agua. 

Además el río les servia de comunicación (Siso,1970), actividad 

que no destructuró su ambiente. 

En los años subsecuentes, el hombre descubre nuevas fuentes 

de energía tales como: la del agua y la del viento, dando lugar 
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al desarrollo de nuevas tecnologías de explotación para los diversos 

elementos de la naturaleza, paralelamente a esto se hace más compleja 

la relación sociedad-naturaleza, se da un alto incremento en la 

densidad poblacional de las ciudades, y por consiguiente en la demanda 

de los recursos naturales para cubrir las necesidades de los poblado-

res. 

Las técnicas de explotación y la complejidad de las relaciones 

entre la sociedad fueron haciendo que las actividades desarrolladas 

sobre el medio ambiente fueran destructurando el equilibrio de los 

ecosistemas naturales y disminuyendo la recuperación de 1os mismos, 

los cuales paulatinamente se fueron modificando en ecosistemas artifi

ciales, mane~ando especies domesticadas, como sucede en la agricultura 

la ganadería, la acuacultura, la horticultura, etc. que se explotan 

en forma intensiva (Toledo,1980). 

Paralelamente a este proceso de cambio, se incrementa el 

desarrollo de las ciencias y el arte. 

La transformación del medio natural se estabiliza en forma 

relativa cuando los factores sociales-económicos-políticos y religio

sos cambian dando lugar .a.la Edad Media, período que duró diez siglos, 

en donde el hombre realizó sus actividades dentro del limite señalado 

por la iglesia, entrando así a un periódo de latencia en el desarrollo 

de 1as ciencias, el arte, la tecnología, etc. 

La iglesia adquiere poder a.través de superticiones y/o castigos 

ejercidos sobre los pobladores para adueñarse de las grandes propieda

des y por consiguiente de los medios de producción, los cuales estaban 

basados.en el feudalismo (Siso,1970). 

El periódo de la Edad Media termina con . el Renacimiento en 

donde se vuelve a retomar los conocimientos de los pueblos antiguos 

(Grecia, Egipto,etc.) dando como consecuencia a una serie continúa 

y mas o menos rápida de descubrimiento y adelantos en las ciencias 

y el arte. 

Esto lleva al desarrollo de nuevas tecnologías para la explota-
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ción de los recursos naturales, trayendo como consecuencia que la 

relación sociedad-naturaleza se hiciera más compleja. 

En esta época ya se hace una clara división entre el mundo 

natural y los mundos artificales creados por el hombre (social y 

económico). Se pierde el valor de uso de los recursos y se adquiere 

el valor de cambio el cual persiste actualmente. 

Las nuevas técnicas e instumentos facilitaron el desarrollo 

de la economíaa:.través de la industrialización (Revolución Industrial, 

Siglo XVIII), simultanéamente a este proceso se presenta en breve 

tiempo un gran incremento en el índice demográfico debido a que: 

1. Los campesinos por diversas razones abandonan los campos 

de cultivo y se van a trabajar a zonas industriales y 

2. Los descubrimientos científicos permitierón incrementar 

la esperanza de vida de los individuos (Ward,1972). 

Factores que traerP como consecuencia modificaciones en la 

intensidad y forma de explotación de los recursos naturales, entre 

estas se encuentran que en la agricultura se cambio del sistema 

policultivo a monocultivo, en el primero se conserva en gran parte 

la dinámica del ecosistema ya que se cultivan diversas especies 

las cuales no competían entre sí obteníendose variedad de productos 

que cubrían varios requerimientos de los pobladores, el segundo 

represente. una gran alteración en el ecosistema pero que sin embargo 

se obtenían grandes cantidades de un solo producto, lo que ha traído 

mas perjuicio que beneficio,• debido al rompimiento en el reciclaje 

de los nutrientes básicos del suelo, además de que solo se cubre 

una sola necesidad de los habitantes. 

Se puede decir que el policultivo se realizaba para cubrir 

las necesidades de la comunidad, como en algunos lugares de la Repúbl.i_ 

ce Mexicana se continua llevando acabo este sistema por ej. en las 

comunidades indigénas de Oaxaca; y el monocultivo se realiza para 

satisfacer la demanda del comercio. 

Por otro lado el desarrollo industrial requiere de materia 
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prima para elaborar sus productos y necesitan recursos naturales 

para cubrir sus necesidades de los pobladores de los centros urbanos 

e industriales, incrementándose en forma desmedida el valor de adquisi_ 

ción de los mismos. 

Durante esta época se descubren nuevas fuentes de energía 

(electrica, petróleo y mas recientemente la átomica). 

En este pune· o se hace necesario un paréntesis, en la descrip

ción hombre-naturaleza en el viejo continente, para indicar en forma 

general el desarrollo de éste en en nuevQ; para comprender como 

el problema ambiental se origina en ambos, convirtiéndose de esta 

manera en una preocupación mundial. 

De esta manera, retrocediendo en el tiempo se reporta que 

el hombre llega al Norte del Continente A1nericano hace aproximadamente 

30 000 años (Washburn,1978) desplazándose hacia el sur, buscando 

lugares con climas favora.bles y debido a la necesidad de encontrar 

alimento. 

Los grupos se fueron asentando en la parte central del continen. 

te hace aproximadamente 21 000 años en esta zona se desarrollo la 

cultura Mesoam1>rica , la cual abarca desde Sinaloa, limitando con 

los rios Lerma y Panúco hasta Costa Rica (Garcia,1976), 

El desarrollo histórico de estos grupos lo dividen diversos 

historiadores y antropólogos de la siguiente forma: 

- Preclásico (1700 A.C. a 200 A;C.) donde los hombres eran 

básicamente agricolas, cultivaban: maiz, frijol y varias plantas 

comestibles. 

Desarrollan la cerámica y la fabricación de telas, cestos 

tejidos, labran la piedra, entierran con ceremonias a los muertos. 

Crean un organización tribal. 

Clásico (200 A.C. a 800 A.C.) periódo en el que florecieron 

las a1tas culturas o civilizaciones, desarrollaron centros ceremonia

les, las artesanías, el comercio, los conocimientos intelectuales, 

la religión y el arte. 
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- Postclásico (800 A.C. a 1500 A.C.) en donde las sociedades 

se vue1ven militaristas, conquistan pueblos e imponen tributos, 

realizan ciudades fortificadas, introducen la metodología, el riego 

artificial y esta termina con la conquista de los españoles*. 

Durante éste periódo se desarrollaron diferentes culturas 

que se establecieron en diferentes regiones de Centro-America las 

cuales dejaron evidencias del cuidado y aprovechamiento de sus recur

sos naturales. 

Ejemplo de esto lo proporciona García (1976) ya que menciona 

que los Olmecas practicaban la agricultura de roza y humedad en 

los márgenes de los rios y de los pantanos los cuales modificaban 

el ecosistema, pero no revasaban el potencial d~ recuperación del 

mismo. 

También reporta el aprovechamiento del maguey, el 

empleaba principalmente para la elaboración del pulque 

actualmente se conserva), resultante de la fermentación 

mil értraída del corazón del maguey, de esta última se 

cual se 

(uso que 

del agua 

preparaba 

productos similares al vinagre, miel y azúcar. De sus hojas secas 

obtenían una fibra aspera llamada ixtle, utilizada para confeccionar 

cuerdas, tejidos para envolver fardos y hacer esteras, pero trabajada 

con mayor esmero se obtenía cierta especie de hilo apropiado para 

tejer mantas y fabricar cc.lzedo rudimentario. La pulpa de la hoja 

machada era materia prima para obtener un tipo de papel grues~ sobre 

el cuel se podía escribir. 

Las duras espinas terminales de las hojas se utilizaban a 

manera de agujas y clavos. Por Último, servia de combustible y mate

rial para techar jacales. 

La base de la civilización Mesoámericana fué la agricultura. 

La gran variedad de plantas cultivadas se utilizaban para satisfacer 

las necesidades alimenticias y proporcionaban materia prima para 

.:cen!.e u.1.rectá del ~luseo de Antropología. 
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las artesanías. 

Los cultivos se realizaban de acuerdo a las condiciones ambien

tales locales, desde las regiones boscosas tanto en la selva tropical 

como en los montes fríos de las sierras; hasta el cultivo permanente 

donde el hombre· desarrolla un sistema de riego, en los llanos o 

en las terrazas de las laderas y las chinampas, ciénegas y orillas 

de los lagos. 

La recolección de las plantas silvestres, la caza y la pesca, 

tenían su importancia; de mayor valor era la caza de aves como patos 

y codornices, de conejos y venados, recolección de tunas y pitahayas, 

mesquites en las regiones intermedias. Se recogía la miel silvestre, 

se extraíá-: la resina de pino en los montes fríos, el copal, goma 

aromatica de ciertos árboles, en las tierras templadas; el hule 

y el chicle (TZICTLI) en la selva tropical; la pesca realizada en 

los rios y lagunas, etc. 

La apropiación directa de los recursos naturales y la cantidad 

que podían manejar influía en los aspectos políticos y militares 

por ello, se realizaba una explotación racional y un aprovechamiento 

máximo de los elementos existentes en su localidad (Carrasco,1970). 

Este manejo de la naturaleza en las diferentes culturas desarr.Q. 

lladas en Mesoámerica se mantuvo hasta la conquista de los españoles, 

los cuales busc .. ban paises ricos en donde pudieran comerciar y de 

ser posible conquistar y saquear. Provocó grandes cambios en la 

estructura social-política-económica y cultural de los pueblos indigé

nas causando un gran deterioro y destrucción de los recursos naturales 

del país, de esta manera el nuevo continente entre al desarrollo 

mundial y por lo tanto al problema del deterioro ecológico; haciéndose 

evidente debido a que los españoles introducen nuevas técnicas y 

plantas domésticas para la agricultura, establecen la ganadería 

1a cual no exiStía en México, tambíen desarrollan la industria en 

tres ramas: minería, ingenios azucareros y textil, las dos primeras 

utilizaron como fuerte de energía la madera y el carbón. Los recursos 
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pierden su valor de uso, para adquirir valor de cambio. 

Durante este periódo algunos españoles reportan las acciones 

de destrucción como por ejemplo; El Virrey Revillagigedo en el siglo 

XVIII informó de la situación que prevalecía en la intendencia de 

San Luis Potosí, al :c:eferirse .. a las condiciones del lugar llamado 

Real del Catorce en donde explica: 

"Que antes en la sierra no había donde poner un pie por los 

incontables pinos, piñones, encinos y otros muchos árboles que se 

encontraban en ese lugar, pero cuando se descubrieron las minas 

se cortaron tantos sin excepción, que hoy en día no hay n~ para 

las escaleras de una mina" (Beltrán,1958; Moran,1981). 

Las condiciones sociales-económicas que prevalecierón durante 

la época de la colonia, tienen su fin al darse el movímento de Indepe.n. 

dencia, el cual provoca cambios tales como: "el crecimiento desmedido 

de las vías de comunicación, la importación de modernas tecnologías, 

la progresiva industrialización, la implantación de medicina preventi

va y la seguridad social, que ayudarán al desmedido incremento dernogr_!!. 

fice, dando corno resultado una notable disminución de los recursos 

naturales" (Moran,1981). 

Dt!ntro de toda esta transformación y cambios en la estructura 

socin1-cconómicn y cultural se han realizado algunos trabajos de 

investigación y sean promulgado leyes para la protección, mantenimien

to y aprovechamiento de los recursos naturales del país, los hechos 

más relevantes se muestran en ei cuadro siguient~: 
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AÑO 

ANTECEDENTES HISTORlCOS GENERALES DEL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN MEXICO 

H ECHO H 1 S T O R I C O 

1824 En la CJonstitucién de 1824 por prirrera vez se establecen los límites y bienes de la nacién 
fu esta minera se deriva la ccnsagración :impllcita del derecho que tiene el Estado de las 
tierras y aguas de nuestro ¡aís. 

1853 Se crea la Secretar:ia de Fcnento la cual se eocargata de IIElnE!jar los diferentes recuoos natura
les del ¡:aÍs (~. fauna, flora, ntln<>rfo ,.,te.). 

1856 Se le brinda prot:eeci6n al Parque "les:ierto de los leones", para proteger 14 nanantinles 
que abastecí.an a la Oi. de l>é'Ci.co, por el Presidente Lerdo de Tejada. 

1864 Rarero Alnaráz denuncia la falta de aplicación de las leyes en imteria forestal en las obras 
de explotaci6n realizadas por una can¡Eñía británica en "Real del t-bnte". 

1870 Se expide la Ley de ''Propiedad y uro del Agua" en el Código Civil. 

1882 la Secretaria de Farento permite la explotaci.ón de los \xis'.¡ues solarrente para satisfacer 
las necesidades de constrocc:i.ón de habitaciones y de obras de utilidad pública, restringuiendo 
a la vez la elaboración de carbón permitiendo que se 'hiciera con la JJEdera muerta. Protege 
los manantiales cc;n veda absoluta en un radio de SOJ metros alrededor y con franjas de lCO 
metros para los rlos. 

1004 Fn el cÓdigo civil para el ...distrito y Territorios Federales en el articulo 684 se dan una 
serie de disposiciones respecto a diversos biene' imuebles de la nación en donde se incluyen: 
t:ierras, agua, plantas, estanques pesqueros, entre ot:roo. 



Fn el Código de Minería del 22 de Noviembre de lffi4 se e>."j)ide la Ley de "Explotación Minera", 
dome la nacioo pierde su derecho sobre su territorio. 

1888 Se expide la Ley de 5 de Junio en denle se indica que "ron de juridicción general todas las 
aguas que ~. ~~cblcs de navegabilidad y flot:aci.ón que las hacen aptas para vías genera
les de CCIIIJIUcaci~~ ·• 

1894 Se expide la Ley de Agua de 6 de Junio, en denle se facultó al Ejecutivo de la Unión para 
hacer ccncesiones de esas aguas ya a particu1Bres o canpañías, aplicandola al riego o sirvíend.2. 
se de ellas caro potencia para diversas :industrias. ley de Terrenos lrildios de 26 de Julio, 
con la que se agravó el problams agrario, ya que pernti.tió que se hiciera acaparamiento de 
tierras a gran ea.:a1.a. 

1896 Se expide la ley del 18 de Dicirnibre, donde facultó al Ejecutivo a rivalidar por prirrera 
vez las concesiones otorgadas a los ¡:articulares, para utilizar las aguas de los rlos y corrí~ 
tes de juridicci.Ón federal. 

1896 El. G3iera1 Porfirio Díaz decreta "M.:nte Vedado" del Mineral del Chlco, H,go. caro reserva 
forestal. 

l'XD Fn el Coogreso de Cl.:inatolog:ía y l'eteorolo¡;ia el In¡¡. Miguel ,mgel de Q.ievedo propone una 
caoprn1a de protección forestal con preferenc:L:t en las c:ue.'lCOS superiores de los princi¡ales 
cursos del agua. 

1<;()2 Se expide la Ley de 18 de Dicianbre, en donde se otorga .1uridicción a la Federación sobre 
las aguas, eliminando tot:alnente la intervención de los estados en lo que se refiere a las 
aguas públicas. 

1910 Se expide la ley de agua del 13 Dicieml.ire, don<le se estipula que las aguas de dcminio de 
1n nación con inalienables e :imprescriptibles. 

1914 Se establecen viveros en el ex-lago de 'fexcoco. 



..... 
OJ 

1916 

1917 

1920 

1921-25 

1926 

1935 

1940 

1942 

1943 

Se expide la Ley de Educación Agraria . 

Fn la Constitución Politica se establecen lns pr:im::?rns leyes ¡ara el 1ranejo de los diferentes 
recursos naturales. Vcnust:iano Carranza expidió el decreto por el que el ''Ilosierto de los 
leones" se convirtió en Jl3l"Que nacional. 

Se expide la Ley de Tierras ociosas ( 28 junio) derogarla. 

Se constituye el ReP,l.am?nto y l.ey de Pes:a. 

Siendo Presidente Plutarco Elias Calles se pranulgan las siguientes leyes: La Prinera Ley 
Foresta, Ley de Industrias ~llnerales, Ley del Petróleo y su Reglazrento. Se decreta caro reserva 
a la "J,.,lA Guadalupe" y aguas que le ci=undan. 

Fonmc.ión de la Canisión Coordinadora de las obras del Valle de ~'.éx:i.co con la finalidad de 
bonificar las tierras del lago de Tcxcoco. I1':zaro Cárdenas decretó 40 µurques y 7 reservas 
quedando a cargo de todas el1ns la Oficina de Bos:¡ues y Parques Nocionales del I\::?¡:ortarento 
Autónaro Forestal. Al desaparecer éste, se creó el I:eparta¡ento de Parques Nacionales e Interf!i! 
cionales, dependiente de la Dirección General Forestal y de Caza, de la Secretaría de AgricUltu 
ra y FOlE11to. El Presidente Alvaro Obregón expide la Ley de Plagas y Regl.a!rento de las juntOO 
de I:efensa Agrícola. 

Se forna la organización "Los Amigos dcl Suelo" en la O:.rmrca lagunera con la finalicbd de 
2transnitir la idea de conservación de agua y suelo". 

El Presidente M9nuel Avila Camero expide el reglarento de "Parques Nacionales e Internaciona
les" y se decreta Parque Nacinal al ''llisierto del Carnen" en el Edo. de Mfuci.co. 

Iaitro de la Can:<"":ián de Irrigación, se forna la Dirección de Conservación del Suelo y Agua. 

1944 El Parque del 'Volcán de CoUJm" pierde su territorio, por el establecimiento de Cía. 
Celar.ese, lo que provocó graves problenas para el abasteeimicnto de agua a la Cd. de Colina. 



1946 Fn el Diario Oficial del 6 de Julio se publica la PrinEra Ley de Conservación de Suelo y 
Agua. 

1947 El Presidente Miguel AleJÉn Valdés decretó 3 rerques nacionales. Se celebra el pr:iner Congreso 
Estatal ¡ara la "O:inservación del Suelo y Agua" en Ja QI. de Celaya, Gto. 

19'.D Se crea la Orgµni.zoción "Amigos de la Tierra" cm objeto de cooservar la naturaleza. Lic. 
1.bpez l'bteos trata de orwm:f.= y ele evitar las talas :irnoderadas. Se organiza la industria 
pesquera. 

1951 Debido a cambios en la administración Pública Federal, el Departarento de Parques Nacionales 
e Int.ernacianales, ¡asó a fonrar ¡:arte de la Direccioo General de Conservación de Bosques 
y Reforestación, que p::>Steriorrrent.c CdTihio de ~fl™":.ión a Dirección General de Protección, 
Repoblaci6n Forestal y de la Fauna de la Secretarla de Agricultura y l'1marler.W. Se e:qlide 
la ley de BaldÍo.s, Nxiooales y I:errasias. 

1954 Se expide la Ley que apoya la creacioo del Fondo de Garantía y Farroto para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (Banco de l-Elcico). 

19'"..>9 El. Prosidente Adolfo Lól""" M>tcre decretó 3 ¡:arques nacionales y 3 áreas de reserva. 

1961 Se reali2a la evaluación cualitativa y L-uantitativa de los recuroos forestales del ¡:aÍs, 
la SN:; con a¡xiyo de la FNJ. 

1963 Se pierde el Parque Nacional Miguel Hidalgo por la a.instrucción de los edificios de la Canisión 
de Energía Nlclear. 

1965 El gohierno elaboró la Carta Forestal- en la oial se cuantifica la superficie y volurenes 
de los bosques y reservas, evaluando éllgunos factores ecológicos y silvicolas de las nasas 
boscosas. 

1971 Se logra que se rechaz.en los proyectos para la consuucción del colegio mUitar ei los terrenos 



del Parque Nacional . ''Lesierto de los l.eooes". El gobierno aprueba las adiciones al articulo 
73 Fracci6n XVI en cuyo texto se agregaron las nalidas pem prevenir y canl>atir la cootamina
ci6n anbiental en apego a lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucioml. 

1972 Se crea la Subsecretaría del l'bjoraniento del Ambiente dependiente de la Secretarla de Salubri
dad y Asistensia durante el gobierno del Lic. El::heverria, con el próposito de controlar y 
abatir la contarrinación anbiental. Participando en la elaboración directa e indirecta de 
diversos reglanl31to y disposiciones legales para regular las actividades sobre el control 
de la contaminación ambiental, entre las que destacan: La Ley Orgánica de la Administración 
Pliblica, el O'xligo Sanitario de las Estados Unidos ~canos y la Ley Federal de Protección 
al Ambiente. Asi miSTn se inicia la partici¡:aci.ón de M"xico a nivel Internacional en la solu
ciÓn de problBlES aubientales. Se expide la Ley Federal de Agua. 

1973 El Presidente Luis Echeverd.a ,'J.varcz, c!=tó 2 RT'PAS de reserva. Se crea la Ccrni.sión Nacional 
deObras en Parques Naturales (CTND1\N) dependiente de la Secretaria de Obras l:'úblicas. Dunmte 
este periódo hasta 1976, se presenta un i.ncrerento del impulso rc-""luero caracterizado por 
una ccns:i.deable aportac.ión de recursos financieros, se incraocntó la flora, se aurentó las 
ventas en un nercado coocent:rado, se reali=Ón progranos de e.lucación pesquera y se eitableció 
la zona econánica de '2!JJ rni.llas. 

1976 Fn el periÓ<lo presidcncinl del Jjc. José lhpez Portillo, volvió a tarar auge la protección 
de 1as /lreas Naturales con la declaraciÓn de 20 reservas y 9 parques 1ioc.ionales. Fn el aspecto 
de Refonra Administrativa, desa¡ErCCiÓ lXNlf'AN. 

1977 Se crea la Secretada de Pesca. 

1978 Por decreto presidencial el 11 de octubre re transfirieron a la nueva Direcci.ón de ocho Parques 
Nacionales ¡nra su administración y manejo. ParalelateI>te el Departarento de Parques Naciona
les se convirtió en Dirección General de Reservas y Areas de Recreación, dependiente de la 
Subsecretaria Forestal de la Sec.ret:ar:ia rle Agrictütura Y Recursos Hidraúlicos. Se decretó 
la Primara reserva de la Biosfera ''t-bntes Azules" en Chiapas. 

··- -·---·---



1981 Se decretó la ley de Protecci6n a los An:inales del D.F. ccn el objeto de rrejorar y preservar 
el entorno ecológico de la O:l. de ~ooco siguiendo los lineamientos y politicas señaladas 
en el Plan Nacional de Iesarrollo (1932-lSffl). El 5 de julio se creó la Ccmi.sión &ológica 
del !A>part:arento del D.F.· ccn el objeto prlncipal de rrejorar y preservar el entorno ecológico 
de la ciulad. 

1982 El Presidente Miguel de la ~bdrid Hurtado, crea la Secretarla de fesarrollo Urbano y F.cología 
y la Subsecretaria de Ecología, ceno un esfuerzo del gobierno para iocorporar los criterios 
ecológicos al desarrollo integra! dcl ¡nis. 

1983 Se creó la Dirección General de furquc>..s, l<ererv= Ecológicas Protcgid""JS, dependiente de la 
Subsecretaría de Ecología y se plantt.~ la integrac.i.ón del S:Lstam Nacional de Areas Naturales 
Protegidas. 

1984 lB SED.JE o~ la Prir.era Reunón Nacional de &ología. Se m:xi.J.f tea la U=y F"'1eral de Protec
ción al .Ambiente. 

1985 ill SARH organiza el Congreoo ~ial Forestal. 



El 

realizado 

cuadro anterior proporciona una idea 

de los recursos naturales en nuestro 

general del manejo 

país, en donde se 

observa como através del tiempo, el interés, la preocupación y la 

necesidad de conservarlos se ha incrementado en las Últimas décadas. 

Así se tiene que en forma cronológica, que las primeras dispos~ 

cienes formales para el manejo corresponden a la época colonial 

las cuales fueron dictadas para proteger los recursos de interés 

para los· españoles y no para realizar una explotación racional de 

los mismos; estas sirvieron de base para las que se expidieron en 

la Independencia y Revolución. 

El problema del manejo adecuado de los elementos naturales 

se fue haciendo indispensable, por lo que se empiezan a elaborar 

leyes dedicadas a la protección de cada uno de éstos. 

La reglamentación y mas tarde legislación, se fue constituyendo 

a través de diferentes organismos oficiales, situación que ha traído 

como consecuencia confusión en su práctica y delimitación de funciooes 

de caila.una de éstas. 

En el presente sexenio se creó la SEDUE con la finalidad de 

coordinar todas las dependencias que trabajan con algún recurso 

natural, con la finalidad de organizar los programas y acciones 

que ~e llevarán o "'"' estén llevando a la práctica, de tal manera 

que se evite la repetición de trabajos y se aplique en forma seria 

la legislación, además de que se les proporcione a cada proyecto 

el. apoyo necesario para su realización (todo esto se encuentra en 

proceso). 

La transformación y legislación de los recursos naturales 

en nuestro país, se ha dado en forma simultanéa con los realizados 

en el viejo continente, registrándose que el ritmo de modificación 

del ambiente por hombre, aumentó considerablemente a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, el cual s~ ha mantenido hasta 

la actualidad, que al comparar con el lapso que· le"ha llevado al hombre 
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el. desarrol.l.o de una tecnol.ogía tan elaborada con la que se explotan 

los recursos naturales y que ha dado como resultado una compleja 

relación entre la sociedad y la naturaleza, causando mas modificacio

nes en 1os Últimos tres siglos que en los diez mil años en que se 

inicio su desarrollo biológico-social.. 

La explotación intensiva, el manejo inadecuado y mal. aprovecha

miento de los recursos naturales que se ha dado durante varias décadas 

se ha refl.ejado a través de sus efectos tales como los producidos 

por los contaminantes, la desforestación, los asentamientos humanos, 

extinsión tanto de especies vegetales como faunisticas, disminución 

del agua potable y materia prima para las fabricas, el desarrollo 

de diversas enfermedades como la conjuntivitis, bronquitis, sordera, 

gripas crónicas, entre otras (Ward,l.972), las cual.es han afectado 

el desarrollo social.-económico de los paises. 

Estos problemas se presentaron con diferente grado de intensi

dad en al.gunas naciones, siendo más afectados aquellos que se le 

denominan hoy en día como "desarrollados" y por tal. motivo son los 

que actualmente poseen un mayor avance en las técnicas y métodos 

para la conservación de los recursos naturales. 

La .problématica ambiental, como se ha venido mencionando 

a través del desarrollo d.e la presente exposición. afecta los aspectos 

económicos, social.es y pol.Íticos de las diferentes sociedades, hacién

dose necesario encontrar alternativas de uso, para ello los científi

cos dirigen sus investigacionés en este sentido, buscando mantener 

.el. potencial de .explotación ysi es posibl.e incrementarl.o, pero conser

vandol.os no solo para satisfacer las necesidades de las generaciones 

actual.es sino también l.as de las generaciones futuras (Estrategia 

Mundial. para la Conservación,l.980). 

El. deterioro ambiental. se fue acrecentando por l.o que la 

Organización de las Naciones Unidas, promueve la primera Conferencia 

Mundial. sobre el. "Medio Ambiente", en el año de 1972. Durante sus 

sesiones se discutieron diferentes temas entre los que se encuentran: 
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especies en peligro de extinción, efectos de diferentes tipos de 

contaminantes, técnicas para ayudar al control de la erosión,etc. 

y como de las principales causas de la problématica ambiental a 

la que se llegó como conclusión en esta conferencia fue la falta 

de una conciencia conservacionista ambiental en los pobladores, 

que es consecuencia del desarrollo biológico-social que ha tenido 

el hombre, la cual se ha expuesto brevemente, en donde se muestra 

como se 'desligó completamente de la naturaleza y creó sus mundo 

artificiales: social y económico, por lo que las actividades realiza

das principalmente en- los últimos años, no corresponden a la dtnámica 

que guardan entre sí los diferentes componentes del medio ambiente. 

De esta manera se considero de vital importancia la creación 

de una conciencia conservacionista, por lo que diferentes investigado

res porpusieron la elaboración de programas ambientales dirigidos 

a todos los sectores de la población, constituyendo así la educación 

mesológica o ambiental, la cual debe desarrollarse en base a las 

distintas regiones geoeconómicas y a la diversa trama de las relacio

nes sociales existentes en el mundo contempóraneo. 

Vidar (1978) hace enfasis en la necesidad de elaborar materia

les didácticos, que ét.hc14uen & ~Gdos le::; .sectores de la pnhlFtción'!' 

para ello la educación ambiental debe ser: 

- Un nuevo enfoque de la enseñanza de la relación hombre 

coñ su medio ambiente y la manera en que este es afectado por el 

mundo que lo rodea y él afecta a éste. 

- Un proceso integrado, que trata del me<lio ambiente natural 

del hombre y de aquél modificado por el hombr~. 

Una enseñanza fundada sobre la experiencia, que utiliza 

en el marco de una colectividad, la totalidad de los recursos humanos, 

naturales y físicos de la escuela y del entorno como laboratorio 

educativo. 

Un enfoque pluridisciplinario, que una a cada sujeto de 

estudio a una "unidad de propósito" aplicable en el conjunto de 

la tierra. 
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Orientada hacia la supervivencia de una sociedad urbana. 

Centrada sobre la vida y orientada hacia el desarrollo 

de la colectividad. 

- Un enfoque de cara a la formación de ciudadanos responsables, 

motivadosycon confianza en si mismos. 

Un proceso racional destinado a mejorar la calidad de la 

vida por la acción demogfafica y responsable. 

Y por otro lado se tiene que la educación ambiental no debe 

ser~ 

- La conservación, la gestión de recursos o el estudio de 

la naturaleza aún cuando estas materias pueden formar p·arte de 

un programa de educación ambiental). 

- Un nuevo programa embarazoso que supone importantes inversi-

nes .. 

Una asignación o curso propio, que deba agregarse a programas 

ya sobre cargados (PNUMA-UNESC0,1980). 

En base a estos lineamientos, varios paises han elaborado 

programas mesológicos, principalmente en aquellas naciones que tienen 

un alto nivel o estabilidad económica-social y por lo general tienen 

un gran avance tecnológico-científico y además presentan característi

cas socio-culturales apropiadas para su realización, ya que generalmei!_ 

te son naciones que han pasado por graves problemas de deterioro 

ambiental, que han afectado la salud de sus pobladores y su económica 

principalmente, estas experieRcias han impactado en 1os habitantes, 

por lo que los programas de educación ambiental han tenido el apoyo 

necesario para su práctica. 

En cambio, en los países "subdesarrollados" (entendiendo por esto, 

aquellas naciones que no tienen estabilidad económica-política) 

no han permitido darle el apoyo necesario para el desarrollo de 

la educaci6n mesológica, entre éstos se encuentra nuestro país, 

en los que se han realizado algunos trabfljos al respecto. 

Los datos mas remotos sobre el tema se reportan en las culturas 

prehispánicas, en el onde a través de las evidencias antropológicas: 
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diversos historiadores y sociológos han determinado que los pobladores 

realizaban algunas actividades dirigidas a la enseñanza del rronejo . 

y uso adecuado de los elementos de su ambiente. Como por ejemplo·¡ 

el zoológico y jardí.n botánico de los Aztecas, los cuales además 

de ser utilizados para obtener diversos beneficios, serví.an para 

ilustrar -a los jóvenes sobre ls importancia, mantenimiento y aprovech.!!_ 

miento de cada una de las especies. 

Se puede decir que en esta época fue la única en donde existió 

una educación ambiental definida (Barrera,1971) y s.e mantuvo hasta 

la Conquista de los Españoles, en donde las condicones socialcs

poli ticas.-económicas cambiaron drásticamente, provocando que la 

enseñanza: sobre el ambiente fuera relegada, situación que perduró 

durante la Independencia , Revolución hasta la actualidad. 

Durante todo este tiempo los recursos naturales fueron explota

dos inmoderadamente, presentándose diversos problemas en el menejo 

y aprovechamiento. Ello origió que se empezaran a realizar algunas 

investigaciones encaminadas a solucionar el problema. 

Para que tuvieran éxito estos estudios era y es necesario 

dar a conocer la problématica y las formas adecuadas de usar los 

elementos del ambiente. 

No es sino hasta 1931•-35 cuando Beltrán conciente de la situa

ción, diseñó los primero cursos con sentido conservacionista en 

el Colegio de Chapingo. 

Este hecho fué el pr:!Jne.ro que en forma seria y formal se 

realizó, para tratar de crear una conciencia conservacionista utiliza.n. 

do para ello la educación formal, así. mismo influyó para que diversas 

personas civiles, cientí.ficos de diversas disciplinas e instituciones 

privadas y oficiales, se percatarán de la importancia de realizar 

actividades para solucionar el problema y a partir de ento se 

fueron creando asignaturas y estableciendo objetivos al respecto 

en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos; 

de igual manera, algunas dependencias oficales como por ejemplo 
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la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (1958) elaboran material 

divulgativo sobre el tema. 

Todos éstos intentos registrados desde 1935 hasta 1972 fueron 

realizados en forma aislada, fragmentada, con un gran lapso entre 

un evento y otro, dirigidos a un pequeño sector de la poblactón 

y sin contar con el apoyo económico, cultural y social. 

Desde los años 70' s se acrecen ta en gran medida el problema 

.del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y por consiguie.!!. 

te la educaci6n ambiental se va haciendo indispensable, razón por 

la cual se ha ido dando impulso. aunque tod,avia sin coordinaclón. 

ni programas definidos, ello se demuestra con los trabajos que se 

han llevado acabo en loa Últimos años, teniendose de esta manera 

los siguientes datos: 

EDUCACION ESCOLAR 

En los planes de estudios correspondientes a cada uno de 

los niveles educativos, se encuentran objetivos referentes a la 

enseñanza de algunos aspectos de la naturaleza, manejo y conservación. 

Esto se puede apreciar en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA DE LA NATURALEZA 
DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES 

NIVEL ESCOLAR 

PRESCOLAR 

PRIMARIA 

Nonral 

Abierta 

MEDIA MSICA 

Nornal 
Abierta 
Intensiva por T.V. 
Técnica 

o B JETIVOS 

El niño aprenderá a cuidar y nejorar el lugar donde vive. Así misro el cuidado de las 
plantas y aniJmles ¡:ara nentenerlos sanos. Conocerá en forna superficial las fornas 
de utilización, contami.naci.6n y preveoción del agua, tierra, aire y caro controlar 
fuego. 

Por iredio de la observación y experi¡rentación sisténatica, el alumo adquiera el 
conocimiento y adopte una actiL-ud crítica ante su propio trabajo y el de los danás. 

Los altmlos conocerán 1a Naturaleza que les rodea, podrán conservarla rrcjor para 
su porpio beneficio.Cbnoc:er Jlgunas fornas para rrantener an:inB1es de granja y lruertos 
faruil:i.ares. 
Conocer los recursos naturales renovables y no renovables en especial los energéticos 
son objeto de estudio con el propÓsito de conservación de los recusos naturales. 

Los alumos cc.ooceran y aprenderan los principal.es re:ursos naturales renovables 
y no renovables, su ut::ill.zación y conservación .Algunos cootarri.nant.es y sus efectos. 



MEDIA SUPERIOR 

Colegio de l'achilleres 
Vacacional 
Preparatoria 

PROFESIONAL 

Escuela Nornnl de 
Maestros yde Educadoras 

Escuela Nornel 
Superior 

Escuela Nacional de 
Estudios Profes:i.ooales 
de Zaragoza 
(ENEl'-Zaragaza) 

Fscuela Nacional de 
F.stud:i.os Profesionales 
de Iztacala 
(ENEP-Izt.acala) 

No existen objetivos referentes a la enseñanza de la conservac.iÓn. 

EJ. alurno valorará la conservacion e :in::rerento de los recursos naturales, con 
el fin de pres~rvar el equilibrio ecológico. 

Fn la es¡iecialidad de Geografía el alumo cooocerá la ~rtanc:ia de la fauna, 
minerales y parques nacionales, así.= su con..<:erVaeión. 
fo la e.,-¡=:inliOOd ele Biología: el alumo obtendrá una visión general de lo que 
es la ecología, i= que canprenda las alL'"1bci.or= m>.biffi•R1es y la necesidad 
de controlar la cont:anti.noc:ión, así caro el nnnejo de los mism:is. 

Los alt1IDOO serán capaces de: 
- Coordinar y planear la explotación de los recursos naturales renovables, dentro 
de los JJmites adecuados y las condiciones razonables. 
- Planear la conservación, recupernción y regeneración de ecosi.staras. 
- Seleccionar especies vegetales y <minules, tHnto para el hanbre caro para el 
iredio ambiente. · 
- Controlar las plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal. 
- l\Bnejar los factores abióticos dentro de los ecosist:ares y agros:istaias. 

Fomar bio:J.{¡gos con diferentes ~idades (zoolog:ia, botánica,etc.) ¡n~ que 
desarrollen progrgms de investigación que correspondan a las recesidades del \JiUS. 



Universidad Autonc:na 
Metropolitana 
de Izta¡:elaµ3. 
(UAM-Izta¡:ela¡a) 

Col.egio de 
Ciencias Biologicas 
Instituto Poli
técnico Nacional 

Fac. de F:ilosof:la 
y Letras de la 
UNAM 

F.Ac.. de Ciencias 
UNAM 

Fomar profesioooles CCll ca¡acidad de realizar tanto labores de investigac:i6n cienti
fica, caro de. tipo profesiooal asociadas al conocimiento, la transfomación, el 
aprovechamientó y la preservación de los recursos naturales de 1a biósfera. 

Fn la carrera de Ing. Bioquimico en el curro ''Recuroos Biáticos" se pretende que 
el alumo corosca en términos generales los recursos naturales. 
Eh la carrera de Biológo en el curso de "Recurros Bióticos de Móxico" y ''Ecología 
Hurana", se pretende que los alumos adquieran una idea general de la importancia 
de los recursos naturales. 

Eh la carrera de Geografía: rraterias en los que se pretende que los alumos apreroan 
y c:onoscan la :importancia de la conservpeiÓn de los r<"CUrSOS naturales ron: ''Oonsen@_ 
ciÓn de ~sos Naturales y PillcticaI", "Ccosen=i6n de Recursos Naturales y 
Práctica TI", ''Ecología de los Rccurros tk1turales Pásicos", "Usos del Suelo I", 
''Q.úmica del Suelo y Agua I", "SEminario <le Enseñanza de O:inservaci.ón de Recursos 
Natural.es". 

Fn la carrera de Biología en la CRtedra <le "Recursos Naturales" se pretende que 
el allJJllO adquiera una visión general ele la probláiatica de la cooservac:i.Ón de 
los Recursos Naturales en~. 



En base a los datos del cuadro 2, se desprende que: 

- Los objetivos referentes a la conservación de la naturaleza 

corresponden a los últimos temas de cada programa y generalmente 

no guardan relación con el contenido del mismo. 

- Los maestros de preescolar y primaria se hacen cargo de 

todos los temas y áreas de enseñanza durante el año escolar, por 

lo que requieren de una amplia cultura general, de material didáctico 

y de datos que no siempre encuentran a mano. Por lo que se infiere 

que los conocimientos referentes a la naturaleza, son deficientes. 

En la educación media básica, se encuentra un problema 

similar a1 punto anterior 1 aún cuando los maestros de este nivel 

se especializan sobre una determinada área, pero desafortunadamente 

el profesorado que interviene en esta formación pueden ser especialis

tas en su materia pero no tienen la preparación adecuada para impartir 

sus conocimientos o viceversa; son profesionistas que tienen las 

bases pedagógicas adecuadas pero no los conocimientos suficientes, 

dando por resultado que la enseñanza sabre la conservación sea defi

ciente. 

En el nivel de educación media superior, se encuentran 

diversas escuelas que son equivalentes entre si, sus programas de 

Ciencias Naturales o Biol.9gia son similar~s, .an los cuales no existen 

objetiV'°>S específicos para la enseñanza de la conservación. Ello 

representa una gran deficiencia, ya que en esta etapa de la vida 

escolar del alumno, reafirmaría'sus conocimientos y actitudes aprendi

das en los niveles anteriores, teniendo la oportunidad de participar 

en diversos eventos que ayudaran a la conservación, como por ej. 

en reforestaciónes de áreas verdes. 

En el nivel profesional existen diversas instituciones 

que ya contemplan la necesidad de formar profesionistas capaces 

de realizar una administración adecuada de los recursos naturales, 

es decir, se pretende que. adquieran los conocimientos básicos sobre 

la materia, permitiéndoles trabajar en forma interdisciplinaria 

para realizar programas que se ajusten a las necesidades reales 
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de cada zona o región para el mantenimiento y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

Estas instituciones. (Ej. ENEP-Zaragoza) para un futuro a 

mediano plazo, tienen grandes pespectivas, ya. que actualmente están 

en proceso de formación de los alumnos. Ello requiere de que se 

eliga adecuadamente el profesorado. Otras instituciones de este 

nivel, solamente incluyen materias relacionadas sobre el tema, forman

do parte del programa de estudios general, y muchas veces son conside

radas como materias optativas, como sucede en la carrera de Biología 

de la Fac. de Ciencias de la UNAM. 

Hay que hacer resaltar que ninguno de los niveles escolares, 

tiene como finalidad el de formar personal capacitado para realizar 

programas mesológicos. 

EDUCACION EXTRAESCOLAR 

Los trabajos realizados dentro de este campo, a partir de 

1972, corresponden a diferentes dependencias tanto oficiales .como 

privadas, como ejemplo se tiene: La Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidraúlicos, Subsecretaría 

Secretaría de Educación Pública, 

del Mejoramiento del Ambiente, 

Instituto Mexicano de Recursos 

Nat1:1rales Renovables, Instituto Nacional de Tnvestigaclones de Recur

sos y Estudios Bióticos, Instituto de Biología de la UNAM, PRONATURA, 

entre otras, las cuales han elaborado material divulgativo; consisten 

en: folletos, boletines, audiovisuales, etc. y en algunas ocasiones 

organizando conferencias, reunl.ones o exposiciones. 

Todas estas actividades han sido dirigidas a un pequeño núcieo 

de la población. 

Por otro lado tenemos que los medios de comunicación masiva, 

a través de la información que transmiten condicionan la conducta 

de los individuos, manifestándose esta frente a un problema determina

do. Ello hace necesario realizar en forma superficial una valoración 

de la información referente a la naturaleza que· proporcionan estos 

medios. 
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Se ha calculado que en nuestro país existen aproximadamente 

12 periódicos de caracter nacional, 65 estaciones de radio AM y· 

5 FM, 3 televisaras por estado, 133 revistas del consumidor y 153 

revistas especializadas (en su mayoría son edita das en el D.F. y 

distribuidas a todos los estados) (Tarifas y Datos Impresos;l982). 

La gran covertura que tienen estos medios, hace muy difícil 

recopilar toda la información a nivel nacional, por lo que solamente 

se tomaran los datos referentes al D.F. 

En el D.F. existen 34 periódicos, · 31 estaciones de radio 

AM y 19 FM, 133 revistas del consumidor, 153 revistas especializadas 

y 5 televisaras. 

La revisión real~zada sobre cada uno de estos medios informati

vos se obtuvo lo siguiente: 

PERIODICO 

Siendo un medio informativo diario y de amplia cobertura~ 

la Comisión de Ecología del D.D.F. (1980) realizó una recopilación 

de noticias relacionadas con los problemas ambientales de 5 diarios, 

clasificándolas por temas: contaminación, legislación, ecología, 

planes de mejoramiento, culturales, econ'Ómicas, energía y salud, 

por último en enfermedades. 

La noticia contiene información confusa, fragmentada y general

mente desvirtuada ya sea por falta de conocimientos del periodista 

o por acrecentar o disminuir un problema determinado que afecte 

interes privado_s o oficiales, sin embargo, al realizar una comparación 

del número de noticias publicadas al respecto en años anteriores, 

se observa un gran incremento en el promedio semanal como se muestra 

en el cuadro 3. 

Este incremento relacionado con el tiraje de los diez primeros 

periódicos que va de 450 000 a 11 179 ejemplares diarios se infiere 

que una gran porción de la población se entera de los problemas 
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ambientales mas relevantes, aun cuando la información no sea totalmen

te veraz y clara. 

Cuadro 3. COMPARACION DE NOTICIAS ECOLOGICAS DE LOS AÑOS 

1917,1960,1980 y 1981 (promedios semanales) 

TIPO DE NOTICIAS A Ñ o s 
1917 1960 1980 

(Mayo-Junio) (Enero) (mar.-Nov.) 

CONTAMINACION 3 14 
LEGISLACION 3.75 3 1 
ECOLOGIA 8 11 
PLANES DE MEJORA 
MIENTO 1 2 11 
CULTURALES .25 2.5 4.1 
ECONOMIA 1.5 7 1.3 
SALUD Y ENFERM]i 
DAD 3.7 
ENERGIA (solar, 
nuclear, etc.) 1.6 

1981 
(Enero.Ju!.) 

10 
4 

10 

16 
7.6 

.64 

1.5 

1.6 

Datos tomados directamente de los periódicos para. los años 1917 
y 1960; para los de 1980 y 1981 se tomaron de la recopilación que 
hizo 'el Departamento del Distrito Federal. 

RADIO 
El radio es el medio de comunicación de mayor amplitud dado 

su bajo costo y la facilidad que tiene para que sea eschuchado en 
cualquier parte. 

De las estaciones existentes tanto de AM como F·M solamente 

existen dos denominadas educativas, ya que las demás son conocidas 

como comerciales. Las primeras de estas corresponden a Radio Educación 

d~ la SEP y Radio Universidad, las cuales transmiten programas relaci_g, 

nadas con la naturaleza, pero carecen de un programa general en 

donde se especifique el contenido y duración de los mismos. 

Actualmente debido a los problemas ambientales han surgido 

diversos programas al respecto en algunas estaciones comerciales, 

pero que no tienen la finalidad de educar y concientizar al público, 
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sino únicamente ser informativos, poco veraz y claros. 

REVISTAS· 

Del total de revistas (especializadas y comerciales) que se 

editan en el D.F. solamente 1 estan dedicadas a temas de la naturaleza 

pero con un sentido turístico. Estas tienen un tiraje promedio de 

65 ejemplares mensuales que resulta ser muy bajo en comparación 

a la de la revista "Libro Vaquero" que tiene 1 400 000 ejemplares 

semanales. Desproporción que demuestra como el público esta .acostum-

brado a una literatura sin transcendencia y que únicamente le propor

ciona entretenimiento. 

En base a lo anterior se puede decir que no existe una revista 

que tenga como finalidad la de crear una conciencia ambiental en 

su pobladores. 

TELEVISION 

La televisión en los últimos años se ha extendido en gran 

medida y de acuerdo a varios estudios realizados por psicológos, 

reportan que las personas dedican gran parte de su tiempo a esta 

actividad. Por lo que recibe continuamente información de toda índole 

tanto .oral como visual, dejando impresión en los individuos, que:_ 

determina en un momento pado su conducta. 

Al realizar la programación semanal (ver cuadro 4) se encontró 

que de .las 659 horas de transmisión, solamente 8:25 horas están 

dedicadas a programas con aspectos de la naturaleza los cuales corres

ponden a documentales extrapjeros y con información atrasada. 

No existe un programa nacional que se dedique exclusivamente 

a crear y fomentar una conciencia conservacionista dirigido a algún 

sector de la población. 
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Cuadro 4. COMPARACION DEL TIEMPO DE TRANSMlSION DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DE TELEVISION EN HORAS (5 canales) 

PROGRAMACION D I A 

. Lun. Mar . Mierc. Jue. Vier. Sab. Don. TOTAL 

Películas 10 14 16 14 12 11:30 17:30 95 
Noticias 14:45 14:45 14:45 13:45 15:45- 7:05 7:45 89 
Culturales 
(historia, do-
cumentales, te.5:_ 
logia ,etc.) 10:15 7:15 7 9:15 5:45 10:30 11:30 62 
Deportes 4: 15 .15 .15 .15 4:05 30:15 22:15 61:30 
Música 11: 15 4:55 4:55 2:25 5:55 12:45 12:30 56:6 
Entretenimientos 7:05 6:45 6 5:55 11:45 9 6:45 52:7 
Caricaturas 9: 15 8:20 8:20 8:35 8:35 4 2 49 
Eduacación (SEP-
UNAM) 15:05 19: 15 18:45 19 17 3 82:35 
Aventuras 5:30 6 5 6 6 3:45 9:30 41:45 
Novelas 8 6:30 6 5 5 1 :30 32 
Ayuda Social 4:25 6 7: 15 6 6:30 4:45 35:8 
Polémicas (entre 
vistas, consumi= 
dor, etc.) 2 5 3 7 8:45 8:30 1 35:25 
Naturaleza 2:15 3:25 l: 15 1 :30 8:25 

..,, TOTAL 659 
°' 

Tomado del Tele-Guia. Año 33 No. 1672.25-31 Agosto de 1984. 



A través de la información recopilada hasta este momento 

se puede apreciar como el hombre en su proceso bivlógico soctal 

ha modifciado su ambiente para obtener los recursos naturales necesa

rios para cubrir sus necesidades básicas 1 aunado a esto las que 

se requieren para satisfacer los factores que el mismo ha originado, 

siendo esto: los económicos-sociales y políticos. 

Ello ha llevado a que se desarrollaran técnicas que facilitarán 

la explotación y manejo rle los diferentes elementos naturales. obte

niéndose así, la mayor cantidad de productos en el menor tiempo 

posible; llevándose a la práctica, sin tomar en cuenta la dinámica 

de los ecosistemas, provocando un deterioro y agotamiento grave, 

lo que trajo como consecuencia que se realiza.ran investigaciones 

dirigidas a mantener los recursos naturales para continuar cubriendo 

dichas necesidades. 

Los resultados obtenidos de estos estudios, determinaron 

1a necesidad de crear una conciencia ambiental en los pob1adores, 

originándose de esta manera la educación mesológica, para lo cual 

se debe tomar en cuenta las condiciones sociales, polj_ticas-económicas 

y ecológicas de cada zona o región. 

En varios países se han presentado los factores necesarios 

para que se desarrollará el establecimiento de una educación ambiental 

dando como resultado que los pobladores realizen un ·adecuado manejo 

de sus recursos naturales, 

ambiental, en cambio. , en 

siendo esta apoyada 

Jlotlestro país no se 

por 

han 

una legislación 

presentado las 

condiciones necesarias para el desarrollo de una educación ambiental, 

por lo que solamente se registran trabajos aislados, dirigidos y 

aplicados a un pequeño núcleo de la población; careciendo de un 

personal capacitado y de programas definidos en donde se indiquen 

los objetivos, métodos, materiales y sobre todo, de los resultados 

obtenidos en su aplicación. 

Dada la problématica expuesta sobre el manejo de los recursos 

naturales y de la necesidad de crear y fomentar una conciencia ambien

tal en los pobladores, para lograr la conservación y teniendo como 
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herramienta para ello, a la Educación, la cual se ha utilizado desde 

las civilizaciones mas antiguas, para transmitir la cultura, costum

bres y tradiciones de una generación a otra, pudiéndose emplear 

la enseñanza formal e informal, surgió el planteamiento del presente 

trabajo, el cual consiste en un programa de actividades extraescolares 

dirigidas a los niños (eligiendose este sector por representar el 

mas grande de la población y la facilidad para su control e instruc

ción) en donde se empleo como técnica de enseñanza el "juego" siendo 

evaluado en forma cuantitativa (cuestionarios) y cualitativa (observa

ción directa), pretendiendo con ello sensibilizar y concientizar 

a los infantes sobre la importancia de la conservación de los recursos 

naturales, tomando en cuenta los aspecto pedagógicos, sociales, 

económicos y ecológicos de la zona de trabajo (en este caso en p3rticu 

lar el Bosque Zoológico de Tlalpan, en donde las autoridades concien

tes de· la importancia de la educación ambiental, apoyaron la real:.za

ción práctica del programa) factores básicos para diseñar las HCtívid~ 

des y por consiguiente influir en la conducta que los niños deben 

observar para con la naturaleza. 

El programa se llevó a la práctica en forma experimental, 

con la participación voluntaria de 25 niños de 9 a 12 años, pertene-

cientes a diferentes ¡¡iveles socio-e.conów.icos y de diversos centros 

escolares, con la pretensión de que sirvan como modelo para la realiz-ª._ 

ción de programas ambientales para cualquier parte de la República 

Mexicana. 

El trabajo es interdisciplinario y dadas sus características 

impiden presentarlo con la estructura clásica de una investigación 

en el área científica, ameritando por . tal motivo se reporte en forma 

original, pretendiendo con esto que sea de fácil manejo y comprensión 

para el lector. 
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PROGRAMA 

I. P R E S E N T A C I O N 

El Distrito Federal es una de las entidades con mayor densidad 

poblacional, por lo que demanda una gran cantidad de recursos natura

les para satisfacer las necesidades básicas de ésta y por consiguiente 

requiee de una ciudadanía conciente del problema para que ayude 

a la conservación de su medio ambiente. 

Uno de los sectores mas amplios y que en el futuro serán 

los que manejen los recursos del país, es la niñez, por r.al motivo 

el programa esta dirigido a los niños de la segunda infanc::ia, los 

cuales presenta en esta etapa de desarrollo las características 

psicológicas y fíBicas idóneas que les permiten cáptar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, facilitando la enseñanza; determinando 

que adquieran las costumbres y hábitos que regirán su vida futura. 

Las caracter .istj_cas psicológicas- físicas, que se presentan 

en términos generales en ésta etapa de acuerdo a lo reportado por 

varios pedagógos, psicólogos y maestros son: 

Los niños tienen una marcada tendencia a relacionarse con 

los demás, por lo que su poder de comunicación oral se intensifica 

de manera notable. les interesa expresar sus ideas y opiniones sobrr.e: 

los sucesos. Esto implica que dejan atrás su egocentrismo para ser 

mas sociales y se interesan por todo lo que les rodea (SEP,1982;Figer

man,1970; Matinel-li,1972;, Cr~tty,1972 y Korbman,1963). 

La relación que se establece en un grupo va siendo más estable 

y se organizan en for~a netural a partir de reglas internas. 

Sus actividades implican códigos secretos, reuniones de equipo, 

con distribución de trabajo, fidelidad y disciplina, la lealtad 

al grupo comienza a ser común. De esta manera los niños pueden jugar 

en grupos grandes teniendo la capacidad de esperar su turno, empiezan 

a entender lo que significa el juego y trabajo en equipo. 

Por otra parte Bauzer (1975), apunta que los niños encuentran 

placer en discutir las cosas, en tomar descisiones y hacer planes, 
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pudiendo merecer gran confianza en el cumplimiento de sus responsabi1.i 

dad es, también es ei periódo donde se crea la voluntad, la cual 

le permitiran desarrollar actividades difíciles y complicadas en 

su vida futura. 

Durante esta etapa aumenta la capacidad de que acompleten 

tareas cada vez mayores y poco complejas siempre y cuando se trate 

de labores que ellos mismos se hayan impuesto, o bien de las que 

se espera las realicen. Incluso interrupciones breves no interferirán, 

por lo ~ue volverán a su trabajo o juego (Vargas,1969). 

En este periód~ los niños utilizan mucho su irnaginac·ión sobre 

todo para desarrollar sus juegos. Así mismo Soto (1975) señala que 

requieren de una gran actividad física, por lo que prefieren aquellos 

juegos donde pueden gastar sus energías, como por ejemplo: carreras, 

futbool, encantados, etc. 

Dentro de las características arites mencionadas, una de las 

mas relevantes es la acción física del niño, que lo manifiestan 

a través del juego, actividad que desarrollan durante la mayor parte 

de su tiempo. 

El juego es una actividad que comporta un fin en sí mismo 

con independencia de que en ocasiones se realice por un motivo intrín

sico que tiene como características, comunraente aceptadas por diversos 

científicos en la materia es la de ser placentero, espóntaneo y 

voluntario, exigiendo la participación activa de quienes juegan 

y guardan ciertas relaciones con las actividades que son propiamente 

juegos (creatividad, solución de problemas, etc.) (Diccionario de 

las Ciencias de la Educación,1984). 

Además es una actividad que el niño realiza en forma natural 

la cual representa parte de su aprendizaje para su vida adulta; 

aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla 

su personalidad y encuentra un lugar en la comunidad, es por esto 

que diversos pedagógos y maestros utilizan el "juego" como técnica 

de enseñanza la cual ha sido empleada en diversas escuelas, en donde 

se ha demostrado que es mayor el aprovechamiento escolar, favoreciendo 
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el desarrollo fisíco de los niños (Creatty,1972; Korbam,1963 y Borja, 

1980). 

Considerando lo expuesto en los párrafos anteriores el programa 

que se presenta esta estructurado con juegos, con la posibilidad 

de ser utilizado como material de apoyo para los maestros del nivel 

primario, especialmente para los grupos de 4° a 6ª grado o bien 

como actividades recreativas en parques públicos o nacionales (dos 

horas semanalmente). 

El programa se llevó a la práctica en forma experimental 

en el Bosque Zool6gicv de Tlalpan (marzo,198.'.j), en donde: se é::tlllÜlenLa

ron adecuadamente cada uno de los temas-juego, esta tarea se facilitó 

por las características fisiográf icas y a la flora y fauna que contie

ne el parque. 

II. O B J E T I V O S 

* El programa tiene los siguientes objetivos : 

OBJETIVOS GENERALES 

Crear una conciencia conservacionista en los niños, que 

les permita comprender la importancia de adoptar una cooperación 

(familia y/o comunitaria) en la realización de actividades de protec

ción de su ambiente, para su propio beneficio y el de su comunidad. 

- Los niños adoptarán una conducta de protección y mantenimien

to de su medio principalmente a través de juegos que les permitan 

estar en contacto con la naturaleza. 

Los niños comprenderán y aprenderán que todos los elementos 

de la naturaleza estan relacionados entre sí y que ellos forman 

parte de esta interrelación. 

* Los objetivos se presentan de acuerdo a las estructuras que manejan 

los maestros y pedagógos en los planes de estudio. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

Se desea que en forma sencilla los niños puedan conocer 

los principales recursos naturales renovables utilizados por el 

hombre y en forma general la composición y las relaciones que se 

establecen entre ellos, lo que ayudará a que se percaten de la rela

ción que existe entre la naturaleza y ellos. 

Los niños se percataran de los recursos naturales renovables 

existentes en su ambiente particular y a utilizarlos para satisfacer 

sus necesidades. 

Los niños aprenderan algunas técnicas sencillas para la 

protección de los recursos naturales renovables de su localidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Los niños ayudaran a mantener su ambiente a través de activi

dades (tecnicas) sencillas: (sembrando árboles, recolectando basura, 

encalichando árboles, etc.) que esten de acuerdo a sus posibilidades 

cognocitivas, ecónomicas, sociales y de las condiciones naturales 

de su localidad. 

Los niños aprenderán algunas formas de aprovechamiento 

máximo de los recursos naturales renovables de su localidad. 

- Los niños cuidaran y protegeran a las plantas y animales 

de su localidad. 

Los niños conoceran los prjncipal~s contaminantes domésticos 

y algunos substitutos. 

III. C O N T E N I D O 

El programa esta enfocado a los beneficios que se obtienen 

de los diferentes elementos de la naturaleza; dando algunas alternati

vas posibles de realizar para el mantenimiento y aprovechamiento 
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máximo de los principales recursos naturales renovables existentes 

en la localidad. 

Para el diseño de las actividades se ha tomado en consideración 

cuatro factores que se estimaron importantes como son: 

- Características naturales de la zona de trabajo, en este 

caso el BOSQUE ZOOLOGICO DE TLALPAN. 

- Las cond1ciones socio-culturales-económicas de las participa.!!. 

tes. 

- Los objetivos referentes a la en.s;eñanza de la conservación 

planteados en los planes de estudio del 4° al 6° año de primaria 

de la SEP. 

Acti.vidades extraescolares realizadas por instituciones 

gubernamentales y privadas entre las que se encuentran la "Revista 

Chispa", el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 

Ecología, etc. 

En base a lo anterior se estructuró ~l programa con cuatro 

temas-juego (lo que significa que cada tema se desarrollo a trav&s 

de un juego el cual a su vez esta constituido por varias actividades) 

a saber: "EL Agua 11
, "El Suelo", "La Flora y la Fauna" y por Último 

el "El Hombre y el Ambiente". 

IV. su GE RE Ne 1 As DE A e T 1 VI DAD Es 

Las actividades del programa diseñadas para alcanzar los 

objetivos del mismo están organizados en temas-juegos de tal manera 

que motivan la participación activa y la cooperación del niño en 

la relación de diferentes acciones de protección de su medio ambiente. 

Los temas-juego se pueden modificar o adecuar a las condiciones 

naturales y socio-económicas para la localidad donde se desee llevar 

a la práctica el programa, dándole la característica de ser flexibles 

y de fácil modificación. 
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Las actividades se describen en forma detallada a continuación, 

las cuales se han subdividido en dos partes para su mejor comprensión 

a saber: 

l. Descripción del juego. 

2. Desarrollo del tema-juego en forma integral, es decir, 

combinando todas las labores del instructor y niños con 

la del material didáctico. 
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TEMA "EL AGUA" 
JUEGO "PISTA" 

El juego "pista" consiste en formar equipos de 4 a 6 niños, los 

cuales recorren un camino previamente establecido, en donde encuentran 

puntos o bases, con un instructor; persona que les transmite determin1!,. 

da información en forma amena y agradable de tal manera que resulte 

interesante a los niños. Durante el recorrido, los equipos tienen que 

discifrar mensajes en clave y resolver pequeños cuestionarios. 

Los mensajes en clave, son pequeños textos informativos escri

tos con leguaje tipo "espía" (previamente se les enseña a los niños 

las claves' y la forma de descifrarlos), los cuales tien~n como finali

dad el que desarrollen la habilidad mental de los niños, el de hacer

les emocionante e interesante y ágil el juego, por último el de infor

marle al equipo de la o las actividades que tienen que realizar llega.!!. 

do a cada base. 

Los pasos que se realizan para estructurar una pista son: 

l. Determinar el tema a tratar y los objetivos que se pretenden 

alcanzar o cubrir. 

2. Escoger un nombre o leyenda que sea atractivo para los niños 

y que este relacionado con el tema. Por ej. si el objetivo es que los 

niños conozcan la importancia de la astronomí"a, la leyenda puede ser; 

"Viaje Interplanetario". 

3. De acuerdo al objetivO se determina el núme10 de bases nece

sarias para cubrirlo, procurando que no sean mas de diez y menos de 

cuatro, con una duración de diez a quince minutos por punto, de tal 

manera que se evite que los niños se cansen o pierdan el interés. , t,. Determ i.nar el lugar y el camino donde se estableceran las 

bases, colocando las señales indicativas necesarias para que lns niños 

no se pierdan. 

5. Las bases r:a.:11• 11 que estar establee:, das a una distancia y 

lugar, de tal manera que no sean visibles entre sí. Cada una de ella~ 
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se arregla para dar1e "vida" a la 1eyenda, esto consiste en adornarla 

con láminas o objetos diversos que esten de acuerdo con el tema a tra

tar, esto inc1uye a1 instructor. 

6. Elaborar los mensajes en clave, cuestionarios* y material 

didáctico necesario para cada una de las bases. 

La pista que· se diseñó tuvo como leyenda "Viajando con la Goti

ta de Agua", estructurada con 5 bases. E1 desarrollo de este tema-ju~ 

go se deScribe a continuación: 

BASE l. INTRODUCCION AL JUEGO Y ORGANIZACION DE LOS NIÑOS EN EQUIPO. 

La base se colocó en una zona plana donde se jugó una carrera 

de relevos con todos los equipos (estructurados previamente). 

Un instructor explicó a los equipos el juego, entregó el disti.!l 

tivo y la forma de resolver los mensajes en clave de la siguiente ma-

nera: 

"El juego que vamos a rea1izar es una pista, ésta consiste en que ust~ 

des recorran este camino (se les señaló) en donde encontraran bases 

y mensajes escritos en clave, los cuales tienen que descifrar para que 

sepan las nctivid~dc~ que deben realizar, los mensajes estan ecompeñe

dos P.Or cuestionarios, estos los reso1veran en forma individual, todo 

esta dentro de un sobre. 

Ustedes en el sobre encontraran un mensaje escrito en dos for

mas, una donde las consonantes están combinadas con números, esta cla

ve se le conoce como "Vocales Numeradas" y la segunda en donde encon

traran Únicamente números, a esta se le conoce como "Abecedario numer!!._ 

do". La forma en que deben descifrar estos mensajes son: (se les mos

tró una cartulina con la siguiente información:)_ 

LAS VOCALES SE NUMERAN DEL 1 AL 5 
A E I O U 

1 2 3 4 5 

EN LA ORACION SE CAMBIA LOS NUMEROS 
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EN LA ORACION SE CAMBIA LOS NUMEROS 

POR LAS VOCALES 

2 L, C 3 2 L 4, 2 S, l Z 5 L. 

E1 CIELO ES AZUL 

Hagamos un ejercicio (se les entregó un pequeño texto "CUIDEMOS 

LA NATURALEZA") • 

Ahora para traducir el abecedario numerado 

una cartulina con la siguiente información;) 

se les mostró 

SE NUMERAN TODAS LAS LETRAS DEL ABECEDARIO 

A B C D E F G H I J K L 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

EN LA ORACION SE SUSTITUYEN LOS NUMEROS 

POR LAS LETRAS DEL ABECEDARIO EJ. 
12-1, 13-1-4-19-5, 14-1-21-22-19-1-12-5-27-1. 

L A M A D R E N A T U R A L E Z A. 

Hagamos una ejercicio ( se les entregó un pequeño texto para 

que practicarán "CUIDEMOS·LAS PLANTAS"). 

Una vez que los niños comprendieron la forma de descifrar 

los mensajes se les entregó el siguiente distintivo: 

(cada equipo tuvo distintivos 

de diferente color) 
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Posteriormente se organizarán dos juegos de desfogue (ver anexo 

1). El instructor entregó el siguente mensaje en clave y cuestionario 

(ver pag.105). 

MENSAJE EN CLAVE 
*"B 5 S Q 5 2 N, 1 L, 

H 1 G 1 N 1 2, 5 N 

S 4 B R 2, L 4 S, 

D 5 2 N D 2, F 3 L 4 S 4 F 4, 
l, P 2 Q 5 2 Ñ 1, 4 B R l, 

5 S 4 S, D 2 L, 1 G 5 l". 

El primer equipo que terminó de resolver el cuestionario, lo .entregó 

al instructor. Iniciando así su recorrido, mientras tanto los demás 

se quedaron jugando con el coordinador y fueron saliendo cada 10 min. 

BASE 2. USO DEL AGUA POR EL HOMBRE 

La base se colocó a unos 30 m. de distancia de la base 1, en 

donde se tuvo un mesa de trabajo con las ilustraciones correspondien

tes al uso del agua por el hombre. 

El instructor se disfrazó de duende filósofo y explicó: 

Jóvenes: 

El agua es una de las substancias mas abundantes en el mundo. 

Sin ella nuestro planeta sería. un mundo sin vida. Forma parte importa.!!_ 

te de toda célula viviente, tanto vegetal como animal, incluyendo al 

hombre. 

Satisface muchas de nuestras necesidades: la de beber, bañarse, 

lavarse y cocinar muchos alimentos. Es uno de los componentes utiliza

dos por las plantas para elaborar los carbohidratos de los que depende 

toda vida. 

*BU~QUEN AL DUENDE FILOSOFO HAGANLE UNA PEQUEÑA OBRA SOBRE LOS DIFEREB_ 
USOS DEL AGUA. 
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Es por ello que el agua constituye uno de los recursos natura

les de incalculable valor. 

El agua es un compuesto de dos partes por volumen de hidrógeno. 

y por un volumen de oxígeno. Ella constituye los ríos, los lagos, las 

lagunas y el océano. 

Como ustedes saben el agua es un líquido claro, inodoro e insí

pido; pero son impurezas en el agua las que le dan cierto sabor y a 

veces olor. El agua pura no se encuentra a menudo en la naturaleza. 

En pequeñas cantidades el agua no tiene color, pero en los lagos 

y océanos generalmente tiene un color verde azulado. 

Aproximadamente, tres cu~rtas partes de la superficie terrestre 

están cubiertas por el agua. Tambien hay agua en el aire, en los ali

mentos y en todo ser viviente. 

El agua, como la vemos generalmente, es un liquido; pero~si'se 

enfría suficientemente se convierte en sólido al que llamamos hielo. 

El agua tambíen puede ser un gas que no podemos ver. Cuando está en 

este estado, la llamamos vapor de agua, y es completamente invisible. 

Si este gas (vapor de agua) se enfría se convertirá en pequeñísimas 

gotas que formaran niebla (esto se puede ver al soplar sobre un vaso 

frío o en gotas más grandes que formarán lluvia). 

El vavor <lB: agua es absorbida por muchas materias. AJennas, co

mo el azúcar, se disuelven. Muchas materias contienen agua: papas, fr.!!_ 

tas, tomates, etc. E1 agua se considera un buen solvente, porque di

suelve muchas sustancias. (junto con la explicación se les mostró la 

siguiente serie de ilustraciones) 
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Dadas las características del agua, el hombre la puede utilizar 

en múltiples formas. + lpueden decir en cuántas formar podemos utili

zarla? 

Hagamos una lista: (se escribió sobre una hoja de papel manila 

y con plumón). 

l. USO IXlMfSTICO. Lavado de ropa y platos , aseo personal, lim

pieza de la casa · sobre todo en la preparación de los alimentos. 

2. USO INDUSTRIAL. Elaboración de medicinas, alimentos en con

serva, fabricación de productos químicos como son: insecticidas, amo

nias, aerosoles, etc. 

3. USO RECREATIVO. Cuando la usamos para divertirnos nadando 

en balnearios, ríos, lagos o en las playas. 

+lustedes en qué forma disfrutan el agua? 

Como ·nos podemos darnos cuenta el agua es sumamente importante 

para el desarrollo de la vide en el planeta y fundamentalmente para 

que el hombre realice todas 3Us actividades, por ello todos debemos cu.!_ 

darla y usarla en forma adecuada. 

Ahora van hacer un dibujo donde se representen todos los usos 

del agua por el hombre (se_les proporcionó papel blanco y crayones). 

un·a vez que los IDiños terminaron su dibujo y lo entregaron al 

instructor, éste último -les dio el siguiente mensaje en clave y cues

tionario (ver peg. lm ) . 

MENSAJE EN CLAVE 

*"9-14-23-5-14-21-5-14, 22-14-1, 3-1-14-3-9-16-14, 

3-16-14, 5-12,21-5-13-1, 4-5-12, 1-7-22-1, 

23-1-26-1-14, 3-1-14-21-1-14'--4-16, 8-1-20-21-1, 

5-14-3-16-14-21-19-1-19, 1-12, 1-26-22-4-1-14-21-5 

4-5-12, 4-22-5-14-4-5, 13-1-7-16". 

+ Son preguntas que se les hacen a los niños para que participen y se 

haga ágil el juego. 

*INVENTEN UNA CANCION CON EL TEMA DEL AGUA, VAYAN CANTANDO HASTA ENCOJ:!. 
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Después de que los niños contestaron el cuestionario, siguieron 

a la base 3. 

BASE 3. IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL SUELO. 

Base localizada a 35 m. de la base 2, lugar plano donde se col.Q. 

có una tienda de campaña y el instructor se disfrazó de duende mago, 

el cual entabló el siguiente dialógo: 

Jovencitos, para llegar hasta donde se encuentra la Gotita de 

Agua tienen que vendarse los ojos y cantar la canción que inventaron 

(se les vendó los ojos, caminaron un tramo de aproximadamente 15 m. 

y se les introdujo a la tienda de campaña). 

Muy bien, ahora quinténse la venda para que vean como el agua 

en suelo puede tener diferentes caminos: {con una camara de madera se 

pasarón las siguientes ilustraciones con su respectiva explicación) 

Uno de ellos es cuando disuelve 

las sales minerales-que necesi

tan las plantas para fabricar 

sus alimentos. 
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El agua con las sales minerales 

son tomadas por las raices
0

de 

las plantas. 

O bien se filtra o se mueve hacia abajo. 
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+lalguien sabe a donde va? 

Es verdad, se van hasta donde 

encuentran rocas que son imper

meables, dando origen asi a los 

ríos subterráneos. 

+ lalguien de ustedes sabe como 

se forman? 

Pues sí, cuando el agua se acu

mula en gran cantidad, forman 

una capa de agua bastante gruesa 

que sirve de reserva para que 

las plantas la utilicen o se 

mueva hacia los ríos, lagos o mar. 
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+lPero a donde irá la gotita de agua? lquieren saberlo? 

Para averiguarlo hagan: tres lagartijas tres vueltas a la dere

cha y vendense los ojos para .llegar a la superficie (se les sacó de la 

tienda de campaña). 

Se les entregó la siguiente y cuestionario (ver pag •. 97 ). 

MENSAJE EN CLAVE 

" P 1 R 1, L L 2 G 1 R, C 4 N, 5 N, 1 N G 2 L 3 T 4, 

H 1 G 1 N, 5 N l, M 1 Q 5 3 N 3 T 1, D 2, 

V 1 p 4 R, 1 L • L L 2 G 1 R, H 1 G 1 N, c 3 N c 4, 

V 5 2 L T 1 S, Y, T R 2 S, S 2 N T 1 D 2 L L 1 S". 

Una vez que los niños entregaron :rewel.m el cºuestionario al ins

tructor continuaron a la base 4. 

BASE 4. FORMACION E IMPORTANCIA DE LAS NUBES. 

La base se colocó a unos 35m. de la base 3, en un pequeño mont.i 

culo, el cual resaltaba de todas las demás bases y daba la sensación 

de que el equipo subía. En la parte alta se encontraba un instructor 

disfrazaáo de angelito, éste entabló el siguiente dialógo con los ni

ños: 

Jóvenes, ustedes han viajado bastante con la gotita de agua. 

lverdad? 

Veamos que esta haciendo (utilizando el siguiente grupo de lám.!_ 

nas ilustrativas explicó:) 

La gotita de agua después de que estuvo en el río subterranéo 

llega generalmente al mar o algun rió superficial o lago. 

*PARA LLEGAR CON UN ANGELITO HAGAN UNA MAQUINA DE VAPOR. AL LLEGAR 

HAGAN. CINCO VUELTAS Y TRES SENTADILLAS. 
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Cuando se encuentra en estos lugares es evaporada por la ener

gía del sol, esta se mezcla con los diferentes gases del aire. 

Si hay mucho vapor de agua en el aire y la temperatura baja, 

e1 vapor se convertira en líquido, así qe se caerá en forma de lluvia. 

Como todos sabemos, existen lugares muy calurosos y otros fríos 

por lo que el aire en el primero es caliente y en el segundo es frío. 

Esto es importante porque el aire frío retiene menos vapor caliente 

y el aire caliente. 

Por consiguiente se puede esperar que llueva o neve, dependien

do de la temperatura del ambiente. Puede llover en una ciudad y nevar 

en la sierra.. 

El vapor de agua puede precipitarse en forma de rocío, escarcha, llu

via, nieve, granizo, neblina o nubes. 
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Cuando la tierra se enfría rápidamente como por lo regular suc~ 

de cuando el sol se pone, el aire que está en contacto con la tierra 

también se enfría y el vapor de agua se condensa en las ramas, hojas, 

etc. 

}l-ecordemos que el aire frío no puede retener tanto vapor de -

-:-. ~ g u a.. como el aire templado y por ello, si e1 aire se enfría lo 

suficiente, el vapor de agua tendrá que convertirse en agua en estado 

líquido. 

Si la temperatura del aire desciende y es más baja que la temp~ 

ratura en que el agua se congela, se formará escarcha (hielo) en lugar 

de rocío (agua en estado líquido). 

En el aire, arriba de la superficie de la ~ierra, el vapor de 

agua se condensa sobre pequeñisimas partículas de polvo, en diminutas 

gotas de agua que son sostenidas por el aire. Cuando éstas están sus

pendidas a cierta altura de la tierra, se les llama nubes. Cuando esta 

formación está cerca de la superficie de la tierra, se le llama nebli

na, el aire cálido y húmedo debe enfriarse y alguna materia ( como par 

tículas de polvo) en las que el vapor de agua puede condensarse. 

Cuando estas partículas de agua se han formado, pueden aumentar 

de tamaño .• Más y. más agua, puede condensarse en su superficie y final

mente, las gotitas llegarán a ser lo ~uflcianternentc grandes para pre

cipitarse en forma de lluvia. 

En el cielo se pueden observar muchos tipos de nub::C~ . Esto se 

debe a las corrientes de aire,. a cambios de temperatura y al grado de 

humedad (vapor de agua) en el aire. 

+lcuántos tipos de nubes conocen? 

Podemos decir que hay tres tipos fundamentales de nubes que son: 

CIRROS: nubes delgadas en proceso 

de formación. 

-= .....--- =---
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CUMULOS:nubes en forma de bolitas 

de algodón muy juntas y por último 

ESTRATOS: nubes en forma de capas 

superpuestas. 

En base a estas formas y tomando en cuenta la altura en que se 

forman se tienen los siguientes tipos de nubes. 

a. Cirros. Son nubes angostas y horizontales formadas por cris

tales de hielo. 

b. Los altos estratos tienen forma de banda muy largas, anun

cian que puede haber lluvia. 

c. Los cúmulonimbos tienen cabezas en forma de yunque y base 

de aspecto rugoso son nubes de tormenta. 

d. Los cúmulos parecen de algodón, anu:mcian buen tiempo siem

pre y cuando no se acumulen. 

e. Los nimboestratos son capas onduladas y oscuras nubes que 

producen nieve o lluvias. 

f. Los estratos, nubes bajas nunca llegei:i a tocar tierra y anu.!!. 

cían llovizna. (se mostrarán las siguientes ilustraciones). 



CUMULOS 

CUMULONIMBOS 

ESTRATOS 
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Todos estos tipos de nubes van a depender del clima, la orogra

fía y la altura en la que se formen, la duración depende de la veloci

dad del viento. 

Ahora bien, las nubes que indican que va a llover, se oscurecen 

como por ejemplo las nubes denominadas nimboestratos. Este tipo de nu

bes puede causar truenos, relámpagos y lluvia. Los relámpagos a veces 

pueden causar muchos daños: destrucción de algunas casas, árboles que

mados y hasta la muerte de algunas personas. 

Para protegerse el hombre ha inventado el parrayos, los cuales 

sirven para detener el relámpago. 

Ahora realizaraaun dibujo sobre el tipo de nube que más les gu.i;. 

tó (se les proporcionó pinturas.de agua y papel). 

Como ven la gotita de agua ha viajado mucho con la ayuda del 

viento, ahora seguramente ya encontró una nube y pronto caerá al suelo 

o al oceáno. Para averiguar a donde se fúe, hagan su maquinita de va

por y sigan el camino. 

Se les entregó el siguiente mensaje en clave y cuestionario 

(ver pag. 109). 

MENSAJE EN CLAVE 

*"9-14-23-5-14, 12-1, 4-1-14-27-1, 4-5, 12-1, 

4-5-20-3-16-14-21-1-13-9-14-1-3-9-ló-14, 

3-16-15, 4-9-19-6-19-1-27, 

16-19-9-7-14-1-12". 

Una vez que los niños contestaron el cuestionario y lo entrega

rán al lnatructor siguieron con la base 5. 

BASE S. DISTRIBUCION, CONTAMINACION Y TECNICAS DE CONSERVACION DEL 

AGUA. 

La base se colocó a unos 30 m. de la base 4, se acondicionó de 

*INVENTA LA DANZA DE LA DESCONTAMINACION CON TRAJES ORIGINALES. 
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de tal manera que mostraba los diferentes contaminantes del agua. El 

instructor disfrazado de duende gruñ'm entaul6 la siguiente plática 

con los nifi.os: 

lQuién anda por ahí? ~por qué? me vienen a molestar pequeñines? 

Hoy estoy más ocupado que de costumbre y no tengo tiempo de ver 

qué es lo que buscan! 

+ Los niños contestan. 

Esta bien, esta bien, +lqué es lo que quieren? 

iAh! Con que les interesa saber la suerte de la gotita de agua 

cuando cae al suelo ( se les enseña l&' siguiente; ilustraciones) 

Como ya saben, cuando se forman las nubes y se baja la tempera

tura, se produce la lluvia en algunas ocasiones cae granizo o nieve. 

El agua de las nubes cae'en diferenteslugares como por ejemplo: 

en ríos, vegetación o presas. 

Ahora bien, el agua no siempre cae con la misma abundancia, ni 

frecuencia en el planeta, porque es afectada por la topografía y temp~ 

ratura y la vegetaci6n que existe en un determinado lugar. 

Para comprender mejor este fen6meno veamos la siguiente ilustr,!!_ 

ción: 
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Lo que observamos es: 

a. la nube se empieza a formar. 

b. la nube es impulsada por el viento hasta una gran altura do.!!. 

de la temperatura empieza a disminuir. 

c. la nube en su camino se encuentra una montaña muy alta que 

para poderla pasar tiene que subir más, pero esta demasiado pesada -

para hacerlo. 

d. entonces la nube descarga toda el agua que carga en forma 

de lluv:i.Ei., granizo o nieve. 

e. cuando la nube se aligera y con ayuda del viento logra reba

sar la montaña, sigue su camino. 

f. pero al otro lado de la montaña ya no lleva agua para desca.r_ 

garla. 

Asi es como se forman las diferentes zonas como son: húmedas, 

semihúmedas y secas. La distribuci6n del agua es sumamente importante 

para el hombre, ya que determina el liso y las actividades que puede 

realizar éste en un determinado lugar o regi6n, 

El hombre debe utilizar el agua en forma apropiada para que pu~ 

da emplearla por tiempo indefinido. 

Ya han visto que el agua es un gran disolvente de substancias, 

algunas son beneficas como las sales minerales que existen en el suelo 

las cuales son básicas para el desarrollo de las plantas. 
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En cambio otras son perjudiciales; substancias que el hombre 

a fabricado, pero que causan daño a la flora, fauna y por consecuencia 

tambíen a el hombre. 

Por esta razón nosotros debemos conocer los principales contam!_ 

nantes del agua, entendiendo por esto, la existencia de materia extra

ña que deteriora su calidad, es decir, pierde su aptitud de ser pota

ble por lo que no se puede emplear para la bebida del hombre y de los 

animales, para soporte de una vida marina sana, para riego de los cam

pos de cultivo y para recreación. 

agua? 

+lustedes saben cuales son los principales contaminantes del 

Los contamiantes los podemos clasificar en: . 

a. Desechos domésticos: detergentes, amonias, aguas negras. 

b. Desechos industriales: ácidos, petróleo, aceites, etc. 

c. Desechos agrícolas: fungicidas, insecticidas, abonos quími

cos. 

Estos contaminantes deterioran el agua, por lo que ya no es po-

sible usarla. 

+lustedes conocen algún lugar donde ei agua este contaminada? 

+lc6mo pueden ayudar a conservarla? 

Hagamos una lis~a (s.:: escribió en una hojA de _papel manila y 

con plum6n) 

l. Poder usar jab6n en vez de detergentes, esto porque el jab6n 

ayuda a la repoducci6n de bacterias, las cuales sirven de 

alimento a algunos peces y en cambio el detergente destruye 

la flora y fauna acuática. 

2. El agua donde se lavan las verduras se puede usar para regar 

las plantas del jardín o de macetas en el interior de la ca

sa. 

3. No tirando botes de plástico ni de vidrio en los ríos, lagos 

o playas que visiten durante sus vacaciones. 

4. No desperdiciar el agua de nuestra casa al lavarnos las ma

nos, los dientes, etc. 
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+ Ustedes escriban 4 sugerencias más, para ayudar a conservar 

el agua. 

Al finalizar este punto, se realizarón dos juegos de desfogue 

(ver anexo 1) y se les entregó el cuestionario final (ver pag.llq). 

O:nD premio se les entregó dulces y loterias. 

TEMA "EL SUELO" 
JUEGO "ROTACION" 

El juego "rotación" consiste en que equipos de 4 a 6 miembros 

recorran un determinado número de bases colocadas en círculo en forma 

simultaneá, existiendo uno o dos instructores (ver pag. lll) en cada 

una. 

Los pasos para estructurar una rotación son los mismos que para 

el juego "pista" (ver pag.46-4.7)) a excepci~n de los puntos 4,5 y 6, 

ya que en éste juego las bases se colocan en círculo, sin señales y 

pueden ser visibles entre sí. 

La rotación diseñada para éste tema tuvo como leyenda "Buscando 

el Espiritú del Suelo", formada por cuatro bases. El desarrollo de es

te tema-Juego se descrihe A continuación: 

El instructor formó equipos de 6 miembros, entregó el siguiente 

distintivo: 

(cada equipo tuvo distintivo 

diferente color). 
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As{ mismo e1 cuestionario evaluativo (ver pao.112). Una vez re

suelto• lo entregaron al instructor el cual posteriormente organizó 

dos juegos de integración y desfogue (ver anexo 1) y explicó las re

gllls del juego. 

Las bases se colocarán en !CÍrculo con una separación aproximada 

de 25 m. entre cada uno. 

BASE l. FORMACION Y COMPOSICION DEL SUELO. 

El instructor explicó: 

El suelo se forma con fragmentos de rocas y material orgánica 

en descomposición. 

+lalguien sabe que es la materia orgánica? 

El material orgánico es aquel que viene de las cosas que tuvie

ron vida por ejemplo: hongos, árboles, escarabajos, es d~cir, cual-

quier ser vivo muerto. Estos dos elementos (rocas y materia orgánica) 

se combinan para formar el suelo. 

Ahora bien, para conocer como se forma el suelo tenemos que COJl 

cer las rocas que ayudan a este proceso. Estas se han clasificado en: 

a.· Rocas ignéas. Son aquellas que se forman a partir del enfri_!!. 

miento de lava que sale de las erupciones volcánicas. Ej. Basaltos. 

b. Rocas metamórficas.Son aquellas rocas que cambiaron su es-
' tructura interna debido a altas temperaturas y presiones, por ej. geo-

das, onix y marmól. 

c. Rocas sedimentarias. Son aquellas que se forman por la comb.i 

nación de varios fragmentos de otras rocas, las cuales se unieron por 

sustancias químicas o altas presiones, por ej. lutitas, calizas. 

Las rocas para formar parte del suelo tienen que ser fragmenta

das o pulverizadas, esto se lleva acabo por diferentes factores del 

ambiente. 

Veamos como se realiza este proceso hasta llegar a la combina

ción de la materia orgánica muerta, la cual da origen al suelo (mos

trando las siguientes ilustraciones se les explicó:) 

65 



l. Las rocas se encuentran en 

forma natural expuestas a 

las inclemencias del clima 

como son el viento, agua,

frío. Veamos que sucede con 

ésta roca. 

3. Estas grietas se abren más 

por la acción del viento, -

que provoca la caida de los 

fragmentos ya desprendidos 

y ayuda a que se separen ---

otros. 

2. Cuando cae la lluvia, el agua 

empieza a crear caminos o -

grietas en la roca, y provoca 

que se desprendan pequeños 

fragmentos. 

4. Además que el pisoteo de los 

animales y del hombre ayudan 

a que se siga rompiendo la ro

ca. 
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S. Estos fragmentos durante -

su caída se van rompiendo 

en partes más pequeñas de -

tal forma que cuando llegan 

al suelo son tan pequeños 

que pueden ser transporta

dos por: el viento o por el 

agua. 

7 •. Cuando estas particulas en 

cuentran un obstáculo se -

van depositando poco a poco. 

6. En nuestro, caso l.<1s particu

las llegaron al rio donde son 

llevadas lejos de su lugar de 

origen. 

8; Una vez que están bien fijas 

las partículas se van combi

nando con el material orgáni

co del lugar, que pueden ser 

hojas m~ertas,escrementos,etc 
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9. Después de mucho tiempo se van formando 

las capas u horizontes del suelo, y se 

empieza a desarrollar la vida de las -

plantas. 

Estas capas del suelo forman lo que se conoce como pérf il del 

suelo en donde cada una de ellas tiene diferentes características que 

se pueden apreciar en la siguiente ilustración: 
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fragmentación <--

ter ación 

Ahora bien, no todos los lugares se observan todos los horizon

tes del suelo debido a las condiciones naturales de cada zona. Por ej. 

Aquí en el. Bosque existen partes en donde solamente existe el horizon

te de la Roca Madre y una capa muy delgada de Humus, ~n donde crecen 

varias plantas, entre las que se encuentran los nopales, magueyes y 

algunos pastos (se les mostr6 una zona con ·estas características). 

Bueno jovencitos, van a , dibujar los diferentes horizonte del 

suelo poniendo sus nombres (se les proporcionó tarjetas bibliografícas 

y gises). 

Saben, lo que ustedes realizaron en minutos, a la naturaleza 

le lleva 100 años formar un centímetro de suelo fértil, es decir, don. 

de crecen las plantas. 

Buen trabajo, ahora guarden su dibujo y resuelvan el cuestiona

rio (ver. pag.113:·. 
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BASE 2. IMPORTANCIA DEL SUELO PARA EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

El. instructor por medio del juego de desfogue conocido como "e!!. 

sal.da de frutas" (ver anexo 1), cuenta la historia de la "Niña y el 

Jardín", la cual. se elaboró para expl.icar la relación entre el suelo 

y las pl.antas. 

La historia que narró el instructor fué: 

''Había una vez un lugar muy hermoso, donde las ~ y los ani_ 

males que vivían en un gran jardín . En el centro se encontraba una 

pequeña sentada entre la hierba, estaba llorando tristemente, entonces 

una hojita que estaba en el suelo le preguntó: 

lPor qué lloras tanto pequeña? lqué es l.o que te sucede? 

La pequeña se quedó muy admirada al oír a la hojita, dejó de 

l.lorar y después con voz lenta y entrecortada l.e contestó: 

Hojita estoy 11.orando porque todas las hojas y ~ del jar

dín están marchitando y pronto se caíran y por mas que l.es pongo agua 

y las cuido de las pl.agas no se reaniman. 

La hojita al. escuchar esto l.e contestó: 

iPequeña! no debes de llorar, tus plantas se han preparado para 

dormir: durante el invierno. 

Las fl.ores y hojitas se han caído al suel.o van a emprender un 

gran. viaje y en l.a primavera tus plAntas volverán a tener un fol.laje 

esplendoroso para que las admires y disfrutes. 

Al. escuchareSto la pequeña l.e dijo a l.a hojita: lpor favor dime 

que viaje van a realizar las hojas y flores ya secas? 

Entonces la hojita l.e dijo: Primero l.as hojas y flores que caen 

a1 ~ van hacer comidas por varios animalitos como son: escarab&jos 

hormigas, gusanos, que através de su digestión las desbaratan; las 

hojas también son convertirle~ por l.os hongos y bacterias. 

De esta manera l.as hojas y flores secas se combinan con el. 

suelo y el agua, así forman lo que se conoce como abono, elemento que 

l.as pl.antas util.izan para al.imentarse. 
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Ahora bien, cuando llega la primavera las plantas despiertan 

y como tienten suficiente alimento, pueden desarrollar nuevas hojas y 

lli!fil!.. 
Acuérdate que algunos animalitos, como los insectos, las lombri. 

ces de tierra, los topos y algunos otros que viven dentro del suelo 

en túneles que ellos mísmos realizan, ayudan a que las raíces respiren 

y permitan el paso del agua. Estos pequeños organismos aunque algunas 

veces no nos gusten o nos asusten se tienen que cuidar para que las 

plantas de tu jardín se mantenga hermoso. 

Ya no estes triste pequeña! Deja que tus plantas descansen du

rante el invierno. Espera con alegría la llegada de la primavera y ve

rás como reverdesen tus plantas. 

La pequeña dejó de llorar al comprender que las hojas y ~ 

tenían que realizar un viaje muy importante todos los inviernos y que 

durante todo ese tiempo sus plantas dormían. 

Esperó con alegría la llegada de la primavera." 

Y colorín, colorado este cuento se a acabado. 

+ lJovencitos les gu5to' el cuento? 

Ahora veamos la siguiente lámina para ver claramente la rela

ción del suelo-agua y P,lantn. 
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Al término de la explicación, el instructor les dio a resolver 

el cuestionario (ver pag .l.l'1; 

Una vez resuelto, lo recogió y les indicó que continuarán con 

la siguiente base. 

BASE 3. USO DEL SUELO POR EL HOMBRE. 

El instructor pidió a los niños que colectarán elementos natura 

turales para que hicieran una maqueta donde representaran todos los 

usos del suelo. 

En base a la maqueta explicó: 

·El suelo es utilizado para realizar diferentes activivades como 

por ejemplo: 

a. Cultivo. Son los lugares en donde se siembran diferentes -

plantas que se utilizan en la alimentación como son maíz, 

frijol. arroz, espinaca. zanahoria, papa, etc. 
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+lqué otras plantas alimenticias conocen ustedes? 

b. Pastoreo: lugares que el hombre utiliza para alimentar 

a sus animales como por ej. borregos, vacas, cabras, etc. 

c. Forestal: zonas en donde se explotan los árboles para 

obtener madera, resinas, carbón, etc. 

d. Recreativo: lugares dedicados al esparcimiento y diversión 

de 1as personas, como son jardines púb1icos, parques nacían-ª. 

1es, deportivos, etc. 

e. Urbanas: · zonas destinadas a la construcción de ciudades 

o pueblos. 

f; Industrial: lugares dedicados a las instalaciones de fabri

cas de diferentes productos: aceros, cementos, vidrios,etc. 

Ahora jugaremos carreras de relevos, cada uno de ustedes 

colocara una figura en el pizarrón defranela y mencionara quetipo 

de uso representa. 

(Se les proporcióno las siguientes figuras) 
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Muy bien, ahora veamos como se utiliza el suelo en México. (se 

les proporcionó un rompecabezas de la República Mexicana donde se 

indicaban los principales recursos naturales, encada una de sus 

entidades). 

Al terminar de armar el rompecabezas, el instructor explicó: 

El territorio mexicano en su mayor parte esta ocupado por 

montañas, por lo que se usa principalmente para la explotación de 

maderas preciosas y animales silvestres. 

Muchos lugares han sido modificados para establecer campos 

de cultivo, de pastoreo, para la edi.C:icación de grandes cjudades 

como el D.F., Monterrey, Toluca, entre otras. 

Otros lugares se han dedicado a 1a recreación de las personas 

como por ejemplo: Cuautla, Oaxtepec, El Parque Nacional "Desierto 

de los Leones". 

+ lqué otros lugares conocen ustedes~ 

Muy bien, resulvan el cuiestionario (ver pag. 115) y vayan 

a la siguiente base. 
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BASE 4. DETERIORO, EROSION Y CONSERVACION DEL SUELO 
La base f ué colocada cerca de un lugar donde se veía la erosión 

y se observaban algunos desperdicios, en donde el instructor explicó: 

El suelo es un recurso natural que el hombre utiliza para su 

bienestar, pero ·no lo ha cuí.dado debidamente. Por lo que éste se ha 

erosionado, es decir, se ha desgastado poco a poco por los efectos del 

agua, viento y por la mano del hombre, quedando solamente rocas donde ... 
ya no es posible que las plantas ·.=e.sau:;>. 

La erosión es provocada por las tala inmoderad~s. por la mala 

disposición de los surcos de un sembradío que, cuando D.ueve o con los 

vientos fuertes la tierra es desplazada a otros lugares. 

Otra forma de deteriorar el suelo es con los desechos sólidos 

que contaminan, como son: botellas de plástico y de vidrio, latas, -

llantas, etc. desechos de fabricas tales como: el polvo de cemento, 

ácidos, aceites, entre otros. 

Los científicos se'han dado cuenta de la gran importancia que 

tiene el suelo, por lo que se han desarrollado algunas técnicas para 

su conservación y así obtener un mayor rendimiento y aprovechamiento 

del mismo. 

Algunas de las formas de ayudar a evitar la erosión y contamin.!!, 

ción del suelo son: 

Sembrar árboles alrededor de los cultivos. 

Sembrar árboles en el jardín de la casa o en los parques pú

blicos; pero lo más importante de esta tarea, es cuidarlo 

después de sembrados, para que lleguen a ser árboles adultos 

Utilizar nuevamente algunos desperdicios como son latas, bot~ 

llas,etc. ya que se pueden emplear para real'izar adornos co

mo son lapiceros, lámparas, etc. 

+l En qué otra forma pueden ayudar a conservar el suelo? 

Ahora vamos a sembrar un árbol (se les proporciorió el material 

necesario: árbol, pala, manguera y agua). 
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Al terminar se les entregó el cuestionario (ver pag.116) 
Una vez que los eqúipos pasarán por todas las bases, se organi

zaron dos juegos de desfogue (ver anexo 1) y se les entregó de premio 

dulces. 

TEMA " LA FLORA Y LA FAUNA" 

JUEGO "PLATICA ACTIVA COMBINADA CON JUEGOS" 

E1 juego l'plática activa combinada con juegos" consiste ·en ent.!!_ 

b1ar un diálogo agradable y ameno entre el o los instructores con los 

niños, los cuales están organizados ene1uipos de 4 a 6 miembros. 

La estructuración del juego requiere de: 
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Determinar el tema y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Elaborar un diálogo base, para cond~·~ir la plática. 

Elaborar el material didáctico necesario para explicar el -

tema. 

Escoger los juegos de integración y desfogue. 

Diseñar y elaborar el material didáctico necesario. 

El juego no debe durar menos de 30 min. y más de 3 hrs., de és

ta manera se evita la decepción, el cansancio y aburrimiento del niño. 

El desarrollo de éste tema-juego se describe a continuación: 

El instructor organizó a los niños en equipos de cuatro a seis 

miembros cada uno, les entregó el siguiente distintivo: 

(cada equipo tuvo un color 

diferente). 

Organizó dos juegos de integración y dos de desfogue· (ver -

anexo 1). 

Despues formó un circulo con los niños, explicó el juego. Post~ 

riormente presentó a las Hadas Flora y Fauna, con las siguientes pala

bras "magicas". 

" LA NATURALEZA ES MUNDO DONDE TODO ESTA 
EN ARMONIA Y NOS BRINDA SU BELLEZA PARA 

GOZARLA, SUS PRODUCTOS PARA APROVECHARLOS 
Y SUS SECRETOS PARA COMPARTIRLOS" 

Se presentarán dos instructoras disfrazadas una de Hada Fauna 

y la otra de Hada Flora, lascuales entablaron la siguiente plática con 

los niños: 



Fl. iHola Jovencitos! que gusto nos da que vengan a visitar nuestra 

casa lno es verdad hermana Fauna? 

Fa. iNo me gusta! lque se vayan! rrr •.• ison muy traviesos y destruyen 

todo lo que tocan! ique se vayan! iFlora diles que se marchen! 

Fl. Discu1pén1a pequeños, pero es que hoy Fauna se levant6 de muy mal 

humor, porque se enter6 que hay gente que esta destruyendo la casa 

donde viven sus protegidos, que son todos los animalitos del mundo 

ella trabaja ·para ayudarlos y protegerlos. Pero estoy segura que 

ustedes lo que quieren es aprender como ayudar a todas las plantas 

y animalitos que les rodean lvcrdad jovencitos? 

Ni. Contestan. 

Fl. Para contentar a Fauna y nos ayude a conocer algunas de las rearav.1_ 

llas de la naturaleza cantemos esta canci6n, que a ella le gusta 

mucho (canci6n ~rita en una cartulina) 

CUADERNO DE COLOREAR 
La, la, la, la, la, 
la, la, la, 
Pinta hojas verdes, 
cie1os azu1es, 
gente soriendo y todo 
es mejor, 
Pinta tu mundo con 
alegrl.a, pinta tu 
mundo con el ·amor. 

Todos tenemos ese 
cuaderno. 
Todos tenemos que 
colorear. 
La, la, la, la, la, 
la, la, la, la. 
(se repite dos veces/ 

Los niños la cantaron y Fauna se contento. 

·Fa. iQue bien cantal' estos niños, parecen que son buenos! Por lo que 

les enseñaré pequeños secrt .a de mi trabajo. 

Antes de empezar tendremos que llamar a nuestros ayudantes con las 

palabras maágicas "chio,chio,pauu" ·{aparecen cuatro instructores 

de apoyo disfrazados de duendes) 

Fl. J~venes, algunos de nuestros ayudantes son muy traviesos y les guJ!!_ 

ta hacer travesuras a los niños distraídos. Por eso estén siempre 
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estén alertas y porténse bien lde acuerdo? 

Ni. Contestan. 

Fl. Muy bien, para iniciar nuestra aventura formense por equipos para 

jugar una carrera de relevos (se les seña16 la zona para jugar). 

Cada uno de los equipos tiene que formar un rompecabezas, de la 

siguiente manera: Cada participante llevará hasta la meta un pieza del 

rompecabezas, la irán colocando, así hasta formar toda la figura. 

Correrá? tantas veces sea necesario. iListos, ahora! 

(se les entregó una bolsa de plástico con un rompecabezas, los -

cuales representaron las siguientes figuras:) 
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Fa. Ahora que ya todos terminarán, sienténse en círculo, dejando en 

en el centro las figu~as que formaron. 

Fl. Como podemos ver las figuras tienen diferentes tipos de plantas y 

animales, a cada uno de ellos se le conoce con el nombre de ecosi§. 

tema. 

Observemos cada uno. (señalando la figura correspondiente se expli_ 

c6:) En el primero (bosque) existen árboles altos con gran canti

dad de follaje, en cambio en éste (desierto) las plantas no tienen 

hojas sino espinas y su tallo es grueso y verde, tambíen vemos que 

en el agua (mar) viven plantas y animales que son muy diferentes 

a los otros dos anteriores. 

Fa. Los ecosistemas se distinguen uno de otros p01: el tipo de flora 

y ... fauna que tienen estos se desarrollan en un· determinado tipo 

de clima y suelo. 

Las diferencias entre un ecositema y otra está en relación con la 

forma , tamaño, color de las plantas y los diferentes tipos de an,i 

males. Para comprender esto hay que conocer las estructuras gener!!_ 

les de estos. 

(Con ilustraciones y material vivo se explicó cada una de las es

tructuras de las plantas). 

Fl. Empezaremos con las plantas. Primero, la raíz que sirve para fijar 

la planta al suelo, absorber sales minerales y agua, en algunas 

plantas también sirve para almacenar alimen~o. De acuerdo a las 

caacterísticas del suelo y• la disponibilidad de agua. Las raíces 

pueden ser gruesas y muy profundas o bien delgadas y superficiales 

80 



Fa. Veamos que función tiene el tallo +lalguien sabe? 

Ni. Contestan. 

Fl. Los tallos sirven para sostener las hojas, las flores y frutos de 

la planta, además conduce el alimento desde la raíz hasta las ho

jas y viceversa. Existen diferentes tipos de tallos, ya que unos 

son frágiles, en cambio otros son gruesos y duros, de tal manera 

que tenemos: tallos leñosos ej. los pinos, semileñosos tales como 

el Tepozán y por último, herbáceos como los pastos. 

Pueden ser de diferentes colores tales como café, gris, rojizo o 

verde depende de la planta, además existen tallos redondos o cua

dros. 

Fa. Muy bien, pero a que no saben que función tienen las hojas ieh 

pequeñines? 

Ni. Contestan. 

Fl. ¿y·a ves? Fauna, como sí saben, que las hojas se encargan de reali

zar el proceso de la fotosíntesis que es vital para la fabricación 

de su alimento. 

Fa. Ya veo son muy listos,pero a que no saben las partes que componen 

"las hojas. 

Fl. Ya véras que sí! A ver jovencitos. Digan·le cuales son las partes 

de la una hoja. 

Ni. Contestan. 
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Fl. La hoja esta formada por una lamina verde extendida con muchas ve

nas, un pedicelo que la une al tal.lo y en la base de •este, existe 

una yema que cuando la hoja ·~uera, esta se desarrollará y dará ar,!: 

gen a una nueva hoja. 

Exiten hojas con diferentes formas iDigá1e a Fauna cuantas conocen 

Ni. Contestan. 

Fl. Hay hojas en forma acorazonada, alargada, ovaladas, 

~ f!# 
Fa. Si, si.o muy bien Flora! Pero a que no saben para que sirven 1as 

f1ores, frutos y semillas que produce la p1anta. 

Fl. Es muy fácil.. estos son 1as estructuras encargadas de la reproduc

ción de las plantas, cada una de ellas cump1e una función muy im

portante •Fíjate bien Fauna! ( se mostró un rompecabezas de 1s -

flor). 
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La flor esta compuesta por sépalos, pétalos los cuales protegen 

al gineceo y androceo de las inclemencias del clima. 

El androceo es la parte masculina de la flor y produce el polen 

el cual es transportado de una flor a otra, por medio del viento, 

agua y algunos animales tales como son: abejas, hormigas y murcié

lagos. Es este proceso se le llama polinización. 

El gineceo es la parte femenina de la flor, en donde se unen los 

ovúlos y el polen. Esta unión da origen al fruto y semilla, esta 

Última dará origen a otra planta. 

Ahora que ya hemos visto las características generales de las plan. 

tas y.su relación con su medio ambiente veamos ahora la relación 

planta-animal. lnos p~edes explicar esto Fauna? 

Fa. iClaro que sil. Primero veamos las diferencias más marcadas entre 

las plantas y los animales. Las primeras fábrican su ali.mento, no 

se despl8ZBI1 de un lugar a dtro, en cambio los animales necesitan 

de otros organismos para alimentarse y se mueven rápidamente de 

un lugar a otro. Aquí es donde empieza la relación planta-animal. 

Fl. Es verdad, pero en esta relación ambos grupos obtienen beneficios. 

Dembs un ejemplo Fauna, para que nuestros jovencitos pueden com

prender. 

Fa. Por ejemplo una planta produce muchos frutos que sirven para ali

mentar a un so1o tipo de pájaro, cuando éste se come la fruta, 

aprovecha toda la parte carnosa y las semillas son eliminadas por 
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las heces fecales, las cuales caen en diferen\.:.(:!S lugares, donde 

pueden encontrar un medio adecuado para desarrollarse. 

F1. Otra forma de relación es la de animal-animal, la cual se estable

ce cuando un organismo se alimenta de otro. Por ej. un pescado -

grande se Coffie a uno mas pequeño. 

~ 
0,. '(l. 

Fa. Así se van formando lo que se conoce como cadenas alimenticias. 

Para comprender esto, cada equipo formará una cadena de acuerdo 

al nombre que tiene su tarjeta ( se les dio una tarjeta a cada pa.r. 

ticipante con un nombre de planta o animal) y a la señal indicada 

(un silbatazo) se levanta, cada uno buscará su alimento. 

Fa. De esta manera han formado una cadena alimenticia, la cual si se 

rompe en cualquier punto muchos animaiitos murirán, por eso es tan 

importante conservar todos los eslabones de la cadena, los cuales 

se conocen como productores, que son todas las plantas, porque son 

las que utilizan directamente la energia solar y son las que prod.J! 

cen su alimento. Después siguen los consumidores, organismos que 

sirven de alimento uno a otro y por último los degradadores, son 

aquellos organismos encargados de procesar la materia orgánica mu

erta para ser empleada nuevamente por las plantas. 

Fl. Ahora que ya hemos visto la relación de las plantas con los anima

les, veamos como son usadas por el hombre. 

Fa. Primero hay que hacer la aclaración de que existen plantas y anim.!!_ 
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les silvestres y domésticos, la diferencia radica que en los prim~ 

ros viven en forma libre y los segundos dependen de los cuidados 

del hombre. 

+Jovencitos den un ejemplo de cada uno. 

Ni. Contestan. 

Fl. Estos animales y plantas pueden ser usadas como alimento, por ej. 

vacas, venados, armadillo~ o bien el maíz, quelites, trigo. 

Fa. Otros son utilizados parafabricar medicinas, por ej. el veneno 

de la serpiente de cascabel con el que se elabora el antídoto con

tra su moderdura .. Para que nuestros amiguitos vean mejor el uso 

de plantas y animales en forma medicinal, llevésmole a nuestro la

boratorio ( se iievaron a un cuarto acondicionado·como laboratorio 

antiguo). 

Fl. Nuestro laboratorio todavía tiene elementos muy antiguos, pues no

sotros no confiamos mucho en 1a tecnología moderna. Aquí realiza

mos nuestras investigaciones con el fin de ayudar a las plantas 

y animales que lo necesiten. 

Fa. Ahora estamos preparando tés, que se usan para curar algunas enfe!:_ 

medades leves, por ej. el té de canela se usa para calmar el dolor 

de est6mago, este otro es de epazote, sirve para ld.esparasitar a 

los niños pequeños, este es de buga.mbi.liss el cual se usa para 

descongestionar las vías respiratorias cuando se tiene gripa. Y 

por Último este otro, es de Tila que calma los nervios. iPruebén

los son muy sabrosos! (se les dio a probar cada uno de los tés). 

Fl. Por este lado, tenemos algunas substancias que se usan para la fa

bricación de vacunas, l.as cuales son muy importantes para evitar 

ennfermedades tales como la poliomelitis, viruela, varicela, etc. 

Aquí tenemos bisteses, los cuales son utilizados por algunas fami

lias para bajar la inflamaci6n de los golpes recibidos en los ojos 

lAlgunas personitas de vez en cuando necesitan este remadio, ver

dad? J6venes! 

Ni. Contestan. 
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Fl. ESloto de jugar brusco. y pelear es muy feo 1 por favor no lo hagan! 

lde acuerdo? 

Ni. Contestan. 

Fa. Ahora veamos algunas plantas y animales que se utilicen en la reli_ 

gión. 

Fl. En algunos lugares utilizan los hongos alucinógenos, son aquellos 

que cuando son comidos por alguna persona le provoca visiones, es 

decir, ve cosas que no son reales sino son fantasías. Algunas per

sonas dicen que se comunican con sus dioses. otros determinan als.!:!. 

na enfermedad. También las flores conocidas como "Cempazuche" se 

usan para adornar las tumbas el Día de Muertos (2 de Nov.). 

Fa. Animales con significado religioso lo tenemos representado desde 

los Aztecas en donde adoraban a Quezalcoatl, dios de la sabiduría, 

el cual era simbolizado por una serpiente emplumada. 

Fl. Así como esto, existen muchos ejemplos de animales y plantas que 

se usan con esta finalidad. +lAlquien puede dar otros ejemplos? 

Ni. Contestan. 

Fl. iYa ves Fauna! estos jóvenes, ahora ya conocen parte de nuestras 

actividades y podrán ayudarnos con nuestra tarea, que es la de pr.Q_ 

teger.a las plantas y animales. 

Ahora veamos algunos ejemplos de plantas y animales en furma orna

mental. Para ello vayamos al nuestro jardín. 

Fl. Plantas que se usan para adornar se pueden mencionar: claveles, 

rosas, Sirasoles, juanitas y tanta otras ¡que tardaríamos mucho 

tiempo en nombrarlas!. lverdad Fauna? 

Fa. Si, Flora. Pero veamos que pasa co~ los animales. Aquí se llaman 

mascotas las más comunes son perros, gatos, peces u pájaros, pero 

algunas personas tienen serpientes, leones, osos y muchos otros 

más. 

Fl. El hombre utiliza tambíen a las plantas y animales para obtener 

colorantes, conservadores, telas, estambres, etc. 

+ Den ejemplos de animales y plantas usados para esta finalidad. 
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Ni.Contestan. 

Fa. Es verdad, los gusanos de seda, la lana de los borregos, el. 

cuero de los ·puercos, etc. 

Fl.. Ahora regresemos a donde iniciamos nuestra aventura (se les llevó 

al l.ugar donde se inició el juego). 

Fa. Vamos a descansar un poco, jugando role. Pero para no tener 

problemas todos vamos a seguir las siguientes reglas: 

Todos los equipos jugaran todos contra todos. 

No se permite sostener l.a pelota por mas de tres segundos. 

No se permite pegar o arrebatar l.a pelota. 

Bueno, ahora a jugar! (se l.es dio 5 min. de juego). 

Fa. iMe doy! iEstoy rendida!. Mejor continuemos con nuestra aventura 

lSí Flora? 

Fl.. Sí, tambien estoy agotada! 

Fa. Ahora sol.amente nos fal.ta ver como el hombre a alterado el lugar 

donde viven muchas pl.antas y animales silvestres. Esto es muy 

importante que conoscan estos problemas, para que nos ayuden 

a conservarlos. 

Fl.. Uno de l~s principales problemas es la gran cantidad de personas 

que existen, pues esto provoca le necesidad de construir más 

y y más viviendas que ,van cubriendo todas las áreas verdes, donde 

se desarrol.l.an las plantas y animal.es que sostienen la vida 

del hombre, a esto se le auna, los diferentes contaminantes 

los cuales traen como consecuencia la muerte de muchas pl.antas 

y animales. 

Fa. Pero ustedes, nos pueden ayudar no tirando botellas de plástico 

o vidrio, bolsas, etc. cuando salgan al campo. Y en la ciudad 

ayuden a cuidar los árboles, no jalen sus ramas y no maten los 

pájaros con resorteras o a pedradas. 

Fa. + iqué otras cosas pueden hacer para ayudarnos? 

Ni. Contestan. 

F. Bueno, nosotras confiamos en que nos ayudarán de ahora en adel.ante 

a cuidar todas las plantas y animales. 
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Es tiempo de despedirnos, cantemos la canción de Fauna .. 

Fl. y Fa. se despidieron cantando. 

Posteriormente los niños resolvieron el cuestionario (ver pag.118) 

y se les entregó su premio (macetas de barro con semillas y dulces). 

TEMA " EL HOMBRE Y EL AMBIENTE" 

JUEGO " SERPIENTES Y ESCALERAS MODIFICADO" 

AUDIOVISUAL 

El juego "serpientes y escaleras modificado" consiste en una 

.serie de ilustraciones y bases numeradas colocadas a lo largo de un 

camino con subidas y bajadas, en donde los equipos lo recorren de -

acuerdo al número que sale al tirar el dado, asi hasta llegar a la me

ta. 

Los pasos para realizar .este juego son: 

l. Determinar el o los ·tenas , así. como los objetivos que se pr~ 

tenden cubrir. 

2. Distribuir el tema, en pequeños núcleos informativos, procu

rando que sean claros y comprensibles al niño, ya se através 

.de1 lnensajc escrito o con i1ustracioi1es .. 

3. Ordenar la información intercalando puntos de castigo o de 

premiación, de tal forma que el niño adquiera una idea clara 

del tema y ssi ágil el juego. 

4. El número de bases va estar en función al punto l. 

S. Elaborar las ilustraciones y los discos de numeración y los 

dados. 

6. Colocarlas en forma continua ºen un lugar con pendientéspro

longadas o en la escalera de un centro deportivo, edifi

cio escolar, etc. 

7. Elaborar los cuestionarios de evaluación. 

Las actividades realizadas en este tema-juego se describen a 

continuación: 
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El instructor organizó a los niños en equipos de 4 a 6 miembros 

se les entregó su distintivo: 

)~) (cada equipo tuvo diferente 

color). 

Dirigió dos juegos de desfogue (ver anexo 1). Aplicó el cuesti,!!_ 

nario evaluativo (ver pag.al9j. 

Una vez que los nifios entregaron su cuestionario resuelto a1 

instructor, se jugó "escaleras", el cual consiste en que los niños se 

forman en dos hileras y se sientan con las piernas extendidas hacia 

el centro. A cada pareja se le entrega una tarjeta con un nombre dete_!'.. 

minada. Entonces el instructor empieza a contar una historia. Cuando 

el niño escucha el nombre de su tarjeta, se levanta y salta todas las 

piernas de sus compañeros de su fila hasta llegar nuevamente a su lu

gar, estableciéndose una competencia entre la pareja de jugadores. Ga

na aquel que llegue a su lugar primero. 

La historia que narró el instructor en este caso fúe: 

" Don Serpetin y )':scalerin un día fueron a pasear al campo, en 

donde encontraron muchos lugares de gran belleza natural, con una gran 

variedad de flora y ~· 

Al ir caminando iban observando que en cada lugar la flora y 

la fauna era diferente. Esto le llamó mucho la atención a Don Serpen-

tin, por lo que le pregunto a Escalerin: 

¿por qué cambia la vegetación de un lugar a otro? .. 
Mira, los hombres han desarrollado una rama de la ciencia llam.!!_ 

*Nota: Las palabras subrayadas fueron los nombres que se escribieron 

en las tarjetas. 
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da ECOLOGIA, la cual se encarga de estudiar la relación entre los se

res vivos y su ambiente. 

Pero como son muchos y grandes los territorios, los hnn dividi

do en unidades llamadas ecosistemas para facilitar su estudio. Cada 

uno de estos contiene un tipo de ll.Q!:!!. y fauna, determinadas por el 

tipo de suelo y clima que existe en el lugar. 

Admirado Serpentín de esto dijo: 

Entonces todos los lugares que hemos recorrido, tales como el 

bosque, el desierto y los pastizales, cada uno de ellos es un ecosite

~ lverdad? 

Así es, contestó Escalerín. 

En esto estaban cuando de pronto se oyó un gran ruido y todos 

los animalitos salieron huyendo, buscando un lugar donde refugiarse. 

Don Serpentín y Escalerín se asustaron y se fueron a esconder 

a~rás de un árbol, para ver lo que iba a suceder. 

Primero vieron una gran nube, que conform.e se iba acercando, 

fueron distinguiendo un gran grupo de hombres, armados con hachas, es

copetas, redes y trampas. 

Luego vieron como los hombres iban tirando árboles y matando 

pequeños.anim3litos sin ton ni son, atrás de ellos quedaba la destruc

ción se veían animalitos mal heridos y plantas destrozadas que el hom

~ no las utilizaba para nada. 

Al ver esto Don Escalerín pensó: "Estos hombres no saben el da

ño que se estan haciendo ellos•mismos". 

Entonces don Escal.erín le dijo a Serpentín: Terr.·i1. que hacer al

go iVen conmigo!. 

Los dos salieron corriendo y gritando !esperen, esperen ya no 

destruyan toda esta bel.leza! 

Los hombres al oír estas voces se quedaron asombrados y uno de 

ell.os les preguntó lpor qué interrumpen nuestro trabajo? 

Estan destruyendo los elementos naturales del ecosistema, de 

los cuales ustedes utilizan para obtener un beneficio y que han denomi, 

nado RECURSOS NATURALES. 
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Si hacen esta mala explotación de 1os recursos naturales. pron

to se van a morir , porque no van a tener con alimentarse. 

Tampoco podrán fabricar sus herramientas,etc. 

Los hombres al escuchar estas palabras, se dieron cuenta de que 

la destrucción tan grande que habían realizado, iba a causarles muchos 

problemas en un futuro. 

Uno de ellos preguntó muy apenado lqué podemos y debemos hacer, 

para evitar esto, porque nosotros tenemos que utilizar los recursos 

naturales para poder sobrevivir? 

Don Escalerín les respondió: Ustedes pueden usar todos los ~

~ naturales, pero en forma adecuada, de tal manera t¡ue puedan cu

cubrir: sus necesidades inmediatas y las que tendrán en un futuro. 

Para ello deben aprender las relaciones que existen entre la 

flora, fauna, suelo y agua. Para que los emplen en forma racional. 

Entonces uno de los hombres dijo: iYo no tengo tiempo para 

aprender la relación que guardan entre sí, cada uno de los ~~ 

naturales y su forma de conservarlos y necesito obtener estos elemen

tos para mantener a mi familia. 

Don Serpentín respondió: No es necesario que estudien cada uno 

de los recursos naturales, ustedes pueden ir.a consultar a los investj,._ 

ga~ores o técnicos que se dedican a estudiarlos, ellos los orientaran 

y les dirán algunas maneras en que pueden explotar y aprovechar al -

máximo el agua, el suelo, flora y fauna de éste lugar. 

Los hombres se quedaron muy pensativos y asombrados. Pregunta

rán lqué instituciones nos pueden ayudar? 

Don Escalerín le dijo: Pueden ir a la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, al Instituto de Biología de la UNAM, a la Se

cretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, al Instituto Mexicano de Re

cursos Naturales Renovables, entre otros. 

Mientras tanto, los anima1itos al escuchar la conversa~ión de 

Don Escalerin y Serpentín con los hombres se fueron acercando y se -

pusieron muy contentos, al saber que los hombres iban aprender como 
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conservar y utilizar en forma apropiada todos los recursos naturales. 

Los hombres al verse rodeados de muchos animalitos, se quedarón 

maravillados y prometieron aprender como debían usar el agua, el sue

lo, la flora y la fauna. 

Don Serpentín y Escalerín se pusierón muy contentos, pvrque en

señaron la importancia de la conservación de la naturaleza." 

Al terminar el juego, el instr~ctor les dijo: con la aventura 

de Don. Serpentín y Escalerín vamos a jugar a "serpientes y escaleras" 

+lalguien lo ha jugado? 

+ Los niños contestan. 

Muy bien, pero este juego es un poco diferente, porque las fi

chas son: sus.equipos y se van a mover de acuerdo al número que salga 

cuando tiren el dado (cada representante de equipo tuvo un dado). 

En este camino (se señalo el lugar) encontraran discos con num~ 

ración progresiva; en cada una de el.los hay una tarjeta escrita, la 

cual leiran y realizarán lo que les indique. 

No pasarán por toda la numeración, sino solamente aquellas que 

les toque. Por ejemplo están en la base 1, tiran su dado y les sale 

el número 5, entonces se mueven 5 lugares, leen la tarjeta y realizan 

lo que les indica. Cuando terminen vuelven a tirar e1 dado, ven que 

le~ salió el 3, entonces se mueven tres lugares, leen la tarjeta,etc. 

Esta operación se repite cuantas veces sea necesario hasta que lleguen 

al final. 

Después de la explicación, se inició el juego, el cua1 estuvo 

contituido de 35 bases, conteniendo la siguiente información: 

BASE TA1lJETA 

1 El hombre utiliza los recursos naturales para satisfacer sus 

necesidades básicas, como son a1imento, abrigo, medicna, etc. 

Escriban dos. ejemplos de recursos naturales. 

2 Dibujen el ciclo del agua. 

3 Por pisar las flores regresen dos lugares. 
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4 Los pájaros ayudan a la dispersión de semillas. Traigan tres 

semillas diferentes. 

5 El suelo se forma con la combinación de minerales de las 

rocas y de materia orgánica. Mencionen dos tipos de rocas . 

. 6 Por poner la basura en su lugar, avencen tres lugares. 

7 Escriban tres formas de ayudar a conservar el suelo. 

8 Escriban dos contaminantes del agua. 

9 iCómo se llama la parte femeni.na ele una flor? 

10 Escriban tres formas en que el hombre utiliza el suelo. 

11 Hagan tres sentadillas. 

12 Armen el rompecabezas y digan dos formas en que el· hombre 

lo usa (figura de un bosque). 

13 Por tirar el agua en su casa: regresen 5 lugares. 

14 El hombre construyó fábricas para producir artículos en grandes 

cantidades en poco tiempo. Escriban tres desventajas de las 

fábricas. 

15 ¿ne qué se alimentan los caracoles? 

16 Muhcas personas confunden la conservación con preservación. 

Preguntes a tres personas lcuál es la diferencia? y escribanla 

en la'.tai; .. jeta. 

17 lQué tipo de nube.soy? (dibujo de una nube tipo estrato)_,_ 

18 ¿qué función tiene el tallo? 

19 Hagan una cadena alimenticia con los siguientes organismos: 

alga. pez, hombre, oso, 'mapache, tigre y puma. 

20 Inventen una canción con eltema relacionado con el suelo. 

21 Escriban dos animales silvestres que se utilicen como alimento 

22 Hagan una pifamide humana. 

23 Para que sirve el té de Tila. 

24 Por dejar basura en el campo regresen' 10 lugares. 

25 Escriban dos plantas silvestres que se utilicen como adorno. 

26 Escriban tres diferencias entre animales y plantas. 

27. Hagan un dibujo sobre la destrucción que realizan las plagas 

de lagosta en los cultivos. 
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28 Escriban dos ejemplos de plantas que se utilicen como adorno. 

29 Por no ayudar a la Hada Fauna a cuidar a los animalitos, regre

sen 5 lugares. 

30 Digan dons instituciones que trabajen en pro de la conservación 

de la naturaleza. 

31 ¿Qué significa erosión? 

32 Por sembrar un árbol avencen dos lugares. 

33 Den un ejemplo de un animal insectívoro. 

34 Recogan la basura cercana al lugar. 

35 Han llegado al final del camino. Esperarnos que se hayan diver-

tido iHASTA PRONTO! Se despiden de ustedes Don Serpentín y Don 

Escalerín. 

Los equipos cuando llegaron a la meta el instiructor organizó 

un juego de desfogue (ver anexo 1) y después se llevaron al cuarto de 

trabajo, para proyectar el audiovisual "LA MADRE NATURALEZA Y LA FAMI

LIA DEL HOMBRE" el cual tuvo la siguiente información: 

GUION DE AUDIOVISUAL 

" LA MADRE NATURALEZA Y LA FAMILIA DEL HOMBRE " 

iHOLA AMIGUITOS! 

HOY ESTOY MUY CONTENTA PORQUE MU

CHOS PEQUEÑOS HAN VISITADO MI CASA, 

EN COMPAÑIA DE LA GOTITA DE AGUA, 

EL ESPIRITO DEL SUELO Y 

LAS HADAS FLORA Y FAUNA 

PERO,PERDON ESTOY TAN ALEGRE QUE 

NO ME HE PRESENTADO, 

SOY LA MADRE NATURALEZA Y HOY ME 
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ENCUENTRO AQUI PARA CONTARLES 

COMO ES LA UNION DE TODOS LOS MIEMBROS 
DE MI FAMILIA 

QUE ES MUY PARECIDA A LA UNION FAMILIAR 
HUMANA. 

PARA COMPRENDER ESTA SEMEJANZA VOY A IR 
COMPARANDO AMBAS FAMILIAS. 

EMPEZAREMOS DICIENDO QUE LA FAMILIA H~ 
NA 

ESTA FORMADA POR LOS PADRES Y LOS HIJOS 

DONDE CADA UNO DE ELLOS REALIZA UN TRAB!_ 
JO QUE BENEFICIA A TODA LA FMILIA. 

EL PADRE TRABAJA. 

LA MADRE PREPARA LA COMIDA PARA TODOS, 

LOS NIÑOS RECOGEN SUS JUGUETES DESPUES 
DE HABERLOS USDADO, 

LO CUAL DE POR RESULTADO LA UNION FAMI
LIAR. 

MI FAMILIA, ESTA FORMADA POR EL AGUA 

EL SUELO, 
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LA FLORA 

Y LA FAUNA A QUIENES SE LES HA DADO "EL 

NOMBRE DE RECURSOS NATURALES 

ELLOS SE ENCUENTRAN EN TODO EL PLANETA 

DEPENDIENDO UNO DE OTROS. ASI TENEMOS 

A LAS HORMIGAS QUE AYUDAN A DESBARATAR 

TODOS LOS ORGANISMOS MUERTOS PARA QUE 

SIRVAN DE ABONO AL SUELO Y 

PUEDAN SER UTILIZADOS POR LAS PLANTAS 

PARA CRECER SANAS Y FUERTES. 

Y ESTOS A SU VEZ SON UTILIZADOS POR LOS 

ANIMALES. 

TODA ESTA RELACION ENTRE LOS MIEMBROS 

DE MI FAMILIA FORMAN MI HOGAR, CON UNA 

UNION NATURAL DONDE TOOOS ELLOS VIVEN 

CONTENTOS. 

AHORA BIEN, USTEDES TIENEN UNA CASA CON 

VARIOS CUARTOS DONDE SE R~ALIZAN ACTIVI

DADES DETERMINADAS, 

DORMIR, 

COMER, 

LEER, ETC. 

96 



ESTOS LUGARES TIENEN COSAS QUE LOS HACEN 
SER DIFERENTES UNOS DE OTROS, POR LO QUE 
SE PUEDE DISTINGUIR UN DORMITORIO DE UN 
COMEDOR. 

LO MISMO PASA EN MI CASA, LA CUAL ESTA 
DIVIDIDA EN VARIAS AREAS NATURALES, 

EL DECIR, CADA UNA DE ELLAS TIENE PLAN
TAS Y ANIMALES ESPECIALES RELACIONADAS 
CON EL LUGAR EN DONDE VIVEN. 

POR LO QUE SE PUEDE DISTINGUIR UN BOSQUE 

DE UN PASTIZAL 

EN EL PRIMERO EXISTEN ARBOLES GRANDES 
MUY DERECHITOS LLAMADOS PINOS, DONDE 

VIVEN COLIBRIS, 

ARDILLAS, 

?AJAROS CARPINTEROS Y MUCHOS OTROS ANI~ 
LITOS. 

EN CAMBIO EN UN PASTIZAL EXISTEN SOLAMEli 
TE PASTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y ALGUNO 
QUE OTRO ARBOLITO EN DONDE VIVEN 

VACAS, 

CABALLOS, 

97 



-~"'-·_· -~ 

Y ALGUNOS OTROS ANIMALES PEQUEÑOS COMO 
SON LOS RATONCITOS, 

POR OTRO LADO, PODEMOS OBSERVAR QUE LA 
FAMILIA HUMANA UTILIZA VARIOS INSTRUMEN
TOS QUE FACILITAN LAS ACTIVIDADES DIA
RIAS 

LA ESCOBA QUE NOS SIRVE PARA BARRER LAS 
HABITACIONES DE LA CASA 

EL MARTILLO PARA CLAVAR· 

O BIEN LA LICUADORA QUE AHORRA TIEMPO 
EN LA PREPARACION DE LOS LICUADOS, SAL
SAS, POSTRES Y MUCHAS OTRAS COSAS. 

EN MI CASA, TAMBIEN UTILIZAMOS NUESTROS 
PROPIOS RECURSOS PARA FACILITAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES DIARIAS POR EJ. 

EL AGUA DE LOS RIOS SIRVE PARA TRANSPOR
TAR SEMILLAS Y ALGUNOS PEQUEÑOS ANIMALES 
A LUGARES DONDE PUEDAN VIVIR MEJOR. 

PODEMOS MENCIONAR TAMBIEN A LOS FAJAROS 
QUE AYUDAN A LLEVAR LAS SEMILLAS DE UN 
LUGAR A OTROS. 

LO MAS IMPORTANTE ES QUE TODOS ESTOS ELE 
MENTOS CONSTITUYEN LO QUE SE LLAMA REClJR. 
SOS NATURALES Y 

98 



SON UTILIZADOS POR LA FAMILIA DEL HOMBRE 
PARA SU SUPERVIVENCIA. 

iMIREN! USTEDES DE LOS ARBOLES OBTIENEN 
MADERA. 

PARA LA CONSTRUCCION DE MUEBLES O CASAS. 

O BIEN LEÑA PARA COCINAR. 

DE LA MISMA MANERA SON UTILIZADOS CADA 
UNO DE LOS INTEGRANTES DE MI FAMILIA. 

LA ARMONIA QUE EXISTE TANTO EN LA NATUR~ 
LEZA 

COMO EN TU CASA PUEDE SER ALTERADA POR 
MULTIPLES CAUSAS. 

ASI OBSERVAMOS QUE EN LA FAMILIA DEL HO.t!_ 
BRE CUANDO LOS NIÑOS NO OBEDECEN A SUS 
PADRES AL INDICARLES QUE NO COMAN COSAS 
QUE LES HACEN DAÑO. 

O BIEN CUANDO BRINCAN EN LOS MUEBLES Y 
LOS ROMPEN. 

ESTAS ACfIVIDADES ALTERAN LA UNION FAMI
LIAR Y PUEDEN CAUSAR~tiAÑ:'SLEVES O MUY GR~ 
VES. 
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DENTRO DE LOS DAÑOS GRAVES PODEMOS MEN
CIONAR UNA FUERTE INTOXICACION ESTOMACAL 
QUE MUCHAS VECES ES DIFICIL CURAR. 

PERO PUEDE SER TAN LEVE COMO LA REPARA
CION DE LOS MUEBLES ROTOS. 

ESTOS DESCUIDOS SE SOLUCIONAN A TRAVES 
DE LAS EXPERIENCIAS QUE TRANSMITIERON 

SUS ABUELOS A SUS PADRES. 

Y AHORA DE SUS PADRES A USTEDES. 

EN DONDE SE LES ENSEÑA LOS BENEFICIOS 
QUE OBTIENEN CUIDANDO TODAS LA COSAS QUE 
LO RODEAN. 

LO MISMO PASA EN MI CASA, LA ARMONIA DE 
MI FAMILIA ES ALTERADA POR PERSONAS QUE 
NO CONOCEN LA IMPORTANCIA QUE TENGO PARA 
LA SUPERVIVENCIA DEL HOMBRE. 

Y USTEDES SABEN, ¿POR QUE ME DESTRUYEN? 

ESTO EMPEZO CUANDO EL HOMBRE APARECIO 
POR PRIMERA VEZ EN LA FAZ DE LA TIERRA, 
EL NO POSEIA CONOCIMIENTOS AMPLIOS SOBRE 

EL AMBIENTE QUE LO RODEABA. 
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PERO A BASE DE SUS EXPERIENCIAS, ·APREN
DIO A DISTINGUIR ENTRE LAS PLANTAS 

Y LOS ANIMALES QUE LES SERVIAN DE AQUE
LLAS QUE LE PERJUDICABAN. 

EN ESTA EPOCA LA POBLACION HUMANA ERA 
MUY POCA Y SOLAMENTE UTILIZABA LOS RECU.R_ 
SOS NATURALES INDISPENSABLES PARA CUBRIR 
SUS NECESIDADES INMEDIATAS, COMO SON LA 
COMIDA. 

EL ABRIGO 

LA VIVIENDA. 

LA EXPERIENCIA QUE LOS HOMBRES FUERON 
ADQUIRIENDO CONFORME PASO EL TIEMPO. 

LES PERMITIO IR FABRICANDO INSTRUMENTOS 
CADA VEZ MAS Y MAS COMPLICADOS PARA OB
TENER MUCHOS PRODUCTOS EN POCO TIEMPO, 

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLA
CION QUE FUE AUMENTANDO A TRAVES DE LOS 
AÑOS. 

AQUI EL HOMBRE NO SE DABA CUENTA DE QUE 
ESTABA ALTERANDO MI ARMONIA NATURAL. 

Y QUE ME DAÑABA, Y QUE TAMBIEN SE PER
JUDICABA EL MISMO. 
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LA FALTA DE ESTE CONOCIMIENTO PROVOCO 
GRAVES PROBLEMAS EN DONDE MURIERON ANIMA 
LES, 

PLANTAS, 

E INCLUSO HASTA HOMBRES. 

ENTONCES EL HOMBRE SE DIO CUENTA DE LA 
IMPORTANCIA QUE TENGO PARA LA SUPERVI
VENCIA DE TODA LA HUMANIDAD. 

ESTO DIO ORIGEN A QUE SURGIERAN GENTES 
DEDICADAS A ESTUDIAR LA RELACION QUE HAY 
ENTRE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE MI FA
MILIA. 

ESTOS HOMBRES DE CIENCIA YA HAN APRENDI
DO MUCHAS COSAS SOBRE LA RELACION DEL 
AGUA CON EL SUELO Y A SU VEZ CON LAS -
PLANTAS Y LOS ANIMALES EN SU MEDIO AM
BIENTE. 

PERO DESAFORTUNADAMENTE HA TENIDO QUE 
PASAR MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS CIENTIF.!. 
COS ENTENDIERAN EL PORQUE Y EL COMO HAN 
IDO DESTRUYENDO. 

AHORA ELLOS TIENEN UNA TAREA MUY IMPOR
TANTE Y DURA, QUE ES LA DE ENSEÑAR EL 
VALOR DE LLEVAR UNA ADECUADA RELACION 
ENTRE LA NATURALEZA Y LA FAMILIA DEL HOM. 
BRE. 102 



BRE 

PARA FACILITAR ESTA TAREA LOS HOMBRES 
SE HAN UNIDO, FORMANDO ORGANIZACIONES 
TANTO A NIVEL MUNDIAL COMO NACIONAL. 

COMO EJEMPLOS DE ESTAS ASOCIACIONES TEN.§. 
MOS A NIVEL MUNDIAL A LA ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO): 

Y A NIVEL NACIONAL AL INSTITUTO MEXICANO 
DE RECURSO NATURALES RENOVABLES 
(!MERMAR). 

TODOS ESTOS GRUPOS REALIZAN LAS INVESTI
GACIONES SOBRE LOS DIFERENTES MIEMBROS 
DE MI FAMILIA. 

PARA QUE TODOS LOS HOMBRES APRENDAN A 
CUIDAR MI CASA, EN BENEFICIO DE TODOS. 

ASI, COMO TU AMIGUITO, DEBEN CUIDAR Y 

RESPETAR TU CASA, ASI DEBES RESPETAR LA 
MIA. 

LO MAS IMPORTANTE ES QUE TU, AMIGUITO, 
CON LO QUE HAS APRENDIDO CON LA GOTITA 
DE AGUA, EL ESPIRITU DEL SUELO Y CON LAS 
HADAS FLORA Y FAUNA PUEDES SER UNO DE 
LOS VIGILANTES Y DEFENSORES DE LA MADRE 
NATURALEZA. 
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AHORA QUE YA ESTOY SEGURA DE QUE TENGO 
BUENOS ALIADOS EN ESTA GRAN 1'AlllA ME VOY 
MUY CONTENTA Y ESPERO VERLOS OTRA VEZ 
POR AQUI MUY PRONTO. 

AUTOR: 
BIOL.GIANNINA CASTILLO CADENA 

DIRECCION TECNICA: 
LIC. EN COMUNICACION SERGIO CESARETI'I 

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE 
PROF. AMBROSIO GONZALES 

BIOL. ENRIQUE MONTERO 

La práctica del programa se llevó acabo con seis instructores 

a los cuales se les capacitó previamente sobre los juegos y la evalua

ción del mismo. 

E1:. programa de capacitación de los instructores tuvo una dura

ción de siete horas. 

v. E V AL u·A e I o N 
La evaluación es una actividad sistemática y continua que tiene 

como objeto proporcionar la máxima información para mejorar el proceso 

del programa de acuerdo a sus objetivos (Diccionario de las Ciencias 

de la Educación;l984:345). 

Los instrumentos utilizados por P.edagógos y maestros para la 

evaluación son muy variados, dirigidos principalmente a grupos escola

res para diferentes asignaturas, a partir de estos se escogió la for.ma 

más ideonea para evaluar el programa, el cual dada las caracteristicas 

que presenta se considera de tipo extraescolar, quedando estructurado 

en dos partes: 
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l. Cuantitativa. Proporciona la parte medible o estadistica del 

programa, es decir, el medir el grado de aprovechamiento de los niños 

através de los temas-juego. Llevándose a acabo por medio de cuestiona

rios, 1os cuales se diseñaron con preguntas cerradas y con presenta

cion de juego, con la finalidad de hacerlos atractivos y quitar la im.!!_ 

gen de examen escolar (Grounld;l977:84). 

Se elaboró un cuestionario inicial y otro final, para comparar 

el aprovechamiento. 

Los cuestionarios inciales se diseñarán en forma global, el mi_!! 

mo procedimiento se siguió para los cuestionartos finales de los temas 

"Flora y Fauna" y "El Hombre y el Ambiente", pero para los del."Agua" 

y "El Suelo" se fragmentaron porque el juego asi lo.requeria. 

Cabe aclarar, que los cuestionarios tanto inicial como final 

contienen el mismo tipo y número de preguntas, pero con diferente p1a.!!. 

teamiento y presentación. 

El formato de cada uno de los cuestionarios se muestran a con

tinuación: 
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TEMA "EL AGUA" CUESTIONARIO INICIAL 

EDAD 

AMIGUITO AYUDA A LA GOTITA DE AGUA A RESOLVER ESTE CRUCIGRAMA 



VERTICALES 

l. CUANDO EL AGUA ESTA EN FORMA 
DE HIELO, SE DICE QUE ESTA 
EN FORMA DE ESTADO ..•••... 

2. LAS NUBES SON MOVIDAS DE UN 
LUGAR A OTRO POR EL .•.•.• 

3. UN PKODUCTO QUE SE USA HUCHO 
PARA LAVAR LOS PLATAS Y QUE 
CONTAMINA ES EL •..••.•.... 

4. EL HOMBRE PARA SACAR AGUA DE 
LOS RIOS SUBTERRANEOS TIENEN 
QUE HACJ;:R •.••...••.•...•.• 

5. NO EN TODAS PARTES HAY LA 
MISMA CANTIDAD DE AGUA DE
BIDO A LA VEGETACION Y A LA .• 

6. EL AGUA ES VITAL PARA QUE 
EXISTA LA ••.••.•••••••••..• 

7. EL AGUA CUANDO SE EVAPORA SE 
COMBINA CON EL ..••.•••..• 

HORIZONTALES 

6" EL SOL TRANSFORMA EL AGUA LIQUIDA 
EN •••••••...•..•..•.......•••..• 

8. EL AGUA ES MAS USADA EN ESTADO ..• 

9. CUANDO SE TIRAN DESPERDICIOS QUE 
DAÑAN EL AGUA SE DICE QUE SE ESTA •. 

10. EL AGUA EN EL SUELO AYUDA A DISOL 
VER LAS SALES ..•..•..•...••••.• -: 

11. EL AGUA CUANDO SE FILTRA EN EL 
SUELO Y LAS ROCAS YA NO LA DEJAN 
PASR, FORMA UN RIO ..•..•.•..••••••• 
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NOMBRE EDAD ------
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TEMA EL SUELO 

AMIGUITO TE VOY A CONTAR UN CUENTO, Y TIENES QUE PONER LAS PALABRAS 
QUE HAGAN FALTA: 

EL SUELO ES UNO DE LOS RECURSOS ~-----~ MAS IMPORTANTES PARA LA SOBREVIVENCIA 
DE LAS PLANTAS Y DEL -----------

EL SUELO ESTA COMPUESTO POR DOS TIPOS DE SUBSTANCIAS QUE SON LA Y 
LA --------

ESTOS SE COMBINAN Y DAN ORIGEN A UN SUELO MUY FEKTIL DONDE EL HOMBRE LO UTILIZA PARA 
-------------~'TAMBIEN EL SUELO LO USA PARA OTRAS ACTIVIDADES COMO POR 
EJEMPLO: AGRICULTURA,~--------~ ~-------- ~-------~ 
OTRAS PERSONAS LO UTILIZAN PARA HACERLO UN DEPOSITO DE BASURA CON LO QUE SE PRODUCE 
LA DEL SUELO Y LA MUERTE DE LAS 

POR ESO MISMO MUCHAS PERSONITAS COMO TU, SE IL\N PREOCUPADO POR CONSERVAR EL -----

JOVENCITO ESCRIBE TRES FORMAS EN QUE PUEDAN AYUDAR A CONSERVAR EL SUELO. 

NOMBRE.~------------~EDAD~---- cuestionario inicial. 
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TRNSPORTAR 1 ROCA 1 EN HOYOS 1 DEPOSITAR' VIENTO 1 ROMPER 1 HOMBRE 

FORMAN EL SUELO 1 COMBINAR CON ORGANISMOS MUERTOS,¡ POR AGUA 

ROCA MADRE 1 
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TRNSPORTAR 1 ROCA 1 EN HOYOS 1 DEPOSITAR' VIENTO 1 ROMPER 1 HOMBRE 

FORMAN EL SUELO l COMBINAR CON ORGANISMOS MUERTOS,¡ POR AGUA 

ROCA MADRE 1 



EDAD. ____ _ 

cuestionario l. 

JOVENCITO 

EN ESTE DIBUJO ESTA REPRESEN~ADO UN CORTE DEL 
SUELO, COLOCA EL NOMBRE CORRECTO QUE SEÑALAN 
LAS FLECHAS. 
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~ 
TEMA EL HOMBRE Y EL AMBIENTE 

LA MADRE NATURALEZA ME HA ENCARGADO QUE TE HICIERA 
. 

UNA ESTREVISTA. POR FAVOR CONTESTA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

l. .. ~i,CiüllA TRES RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

2. MENCIONA TRES USOS DE LOS RECURSOS NATURALES POR EL HOMBRE 

3. HAZ UNA CADENA ALIMENTICIA CON LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: 

RATON, MAIZ, HOl'JlRE, PAJARA, ARAflA Y FLOR. 

5. CUANDO EL HOMBRE DESTRUYE A LA NATURALEZA SE DICE QUE SE 

ALTERO EL EQUILIBRIO 

6. MENCIONA DOS INSTITUCIONES QUE TRABAJEN PARA PROTEGER A LA 

NATURALEZA 

7. :JOVENCITO COMO AYUDAS A LA MADRE NATURALEZA PARA QUE NO LA 

DESTRUYAN 

8. ESCRIBE DOS CONTAMINANTES DEL AGUA 

NOMBRE EDAD ----

.. .. . 
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l. 

2. 
3. 

4. 
s. 

6. 

7. 

..... 
"' o 

JOVENCITO 

SOY DON SERPENTIN, MI CUERPO 

ES MUY CUADRICULADO. ADORNA

LO CON LAS RESPUESTAS CORREf 

TAS: 

TODO LO QUE EL HOMBRE TOMA DE LA NATURALEZA PARA CUBRIR SUS NECESIDADES SE LLAMA 
RECURSO •••.•.•••.•.•••••. 
EL HOMBRE PARA UTILIZAR UN RECURSO NATURAL POR MUCHO TIEMPO TIEN QUE 
EL RECURSO NATURAL QUE TIENE LAS FASES DE EVAPORACION, CONDENSACION, Y PRECIPITACION 
SE LLAMA .....•.........•• 
TODAS LAS COSAS QUE DAÑAN A LOS RECURSOS NATURALES SE LLAMAN .•......•. 
LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL AGUA, SUELO, PLANTAS Y ANIMALES FORMAl~ LO QUE SE LLAMA 
UN EQUILIBRIO ....•••...••.. 
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE UN LUGAR SE DESARROLLA UN TIPO DE VEGETA
CION Y FAUNA, ESTO SE CONOCE COMO UN .......•. 
¿CUALES SON LAS ABREVIATURAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOJ,OGIA? 

NOMBRE EDAD ____ _ cuentionario final. 



2. Cualitativa. Se realizó através de la observación directa 

e inmediata por los intructores, la cual proporcionó los cambios en 

las actitudes de los niños durante cada tema-juego. 

La evaluación cualitativa dada su complejidad se diseñaron las 

siguientes tablas: 

a. Tabla evalluativa para los Temas-juegos y 

b. Tabla de evaluación del material didáctico. 

Para cada una de ellas se determinaron los indicadores (activi

dad a evaluar) y los criterios (calificación). El diseño de las tablas 

se muestra a continuación: 
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...... 
N 
N 

INDICADORES 

Coordinación de los 
equipos de trabajo. 

Agilidad del juego. 

Duración de cada 
acitividad. 

Juegos de integra-
ción. 

Juegos de desfogue 

Juegos de habili-
dad (manual, men-
tal, dibujo, etc.) 

Material de juegos . 

TABLA EVALUATIVA PARA LOS TEMAS-JUEGO 

c R I T E R I O S 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA PESIMA OBSERVACIONES 

. 
. .. 

.. 
- , . ... 

.. 
·' 



Definición de criterios: 

EXCELENTE 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

PESIMA 

OBSERVACIONES 

Cuando la actividad obtuvo de un 90 a 100% 

de éxito. 

Cuando la actividad obtuvo de un 80 a.90% 

de éxito. 

Cuando la actividad obtuvo de un 60 a 70% 

de éxito. 

Cuando la activo obtuvo de SO a 60% 

éxito. 

de 

Cuando la actividad estuvo por debajo del 

50% de éxito. 

Indicadores sobre el grupo de trabajo y 

ambiente en el que se realizó los juegos 

y si se obtiene una calificación menor a 

la regular, indicar la causa por la que 

se obtuvo. 

El instructor cuando califique de pésima a regular debe indicar 

la causa o causas por las que se le dio tal evaluación. 

Definición de indicadores: 

- Coordinación de los equipos de trabajo. Organización que se 

establezca durante el juego entre los integrantes del grupo. 

- Agilidad del juego. Duración de la actividad respecto al int~ 

rés y entusiasmo que muestran los niños. 

- Duración del juego. Tiempo destinado.a cada actividad del jue 

go. 

- Juegos de integración. Actividades que facilitan la comunica

ción entre los integrantes del equipo. 

- Juegos de desfogue. Actividades que permiten gastar energías 

y dar distracción a los niños. 
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- Juegos de habilidad. Actividades que permiten el desarrollo 

de la observación, agilidad mental y fisica de los niños. 

- Material de juego. EJ.ementos que se utilizan para realizar 

juegos de integración, desfogue y de habilidad (pelotas, silbato, ho

jas secass, resistol, etc.). 
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N 
U1 

TABLA DE EVALUACION DEL MATERIAL DIDACTICO 

INDICADORES 

LAMINAS ILUSTRA 
TIVAS. -

ROMPECAilEZAS 

LOGOTIPOS 

MENSAJES EN CLAVE 

MATERIAL ILUSTRA 
TIVO DE PLANTA~ 
Y ANIMALES 

AUDIOVISUAL 

CUESTIONARIOS 
EVALUATIVOS 

A UETAS . 

SUFICIENTE 

si no 

BSERVACIONES GENERALES: 

C R I T E R I O S 

CUMPLE CON 
EL OBJETIVO 

ATRACTIVA CLARA FACTL MANEJO 

si no no si· no si no 



Definición de criterios: 

SUFICIENTE 

CUMPLE CON LOS OBJETIVOS 

ATRACTIVA 

CLARO 

FACIL MANEJO 

Es necesario para ilustrar el tema. 

Da la idea clara del tema 

Es llamativo e inspira curiosidad e inte

rés al niño. 

Tiene presentación y la esquematización 

es de fácil compresión. 

El material didáctico no es estorboso y 

se puede adecuar al lugar. 
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R E S U L T A D O S 

El programa se practicó al azar con un grupo de 25 niños que 

participarán en forma voluntaria. Con e1 fin de crearles un ambiente 

apropiado para el desarrollo de las actividades se organizó un campa

mento de dos dias en el Bosque Zoológico de Tlalpan. 

El grupo estuvo constituido por 5 niñas y 20 niños, a los 

cuales se les organizó en equipos de seis y siete integrantes. 

Los niños procedieron de diversos niveles socio-económicos 

y centros escolares (pertenecientes a los grados de 4° a 6• de prima

ria). 

A continuación se describen los datos obtenid9s de la evaluación 

cuantitativa y cualitativa. 

l. Evaluación cuantitativa. 

Los datos se ejemplifican en las siguientes tablas y diagramas 

en los que se puede apreciar el aprovechamiento de los niños durante 

cada tema-juego. 

TEMA AGUA c:::J lNICAL 
CALIF. No.DE NIÑOS ~ FINAL 

14 
I F 

o 12 -;1: 

1 ~~ 
10 ~~ 2 13 

3 3 "' 8 :~ o 
~~ "" 4 1 ..... 

d :~ 

5 1 Q) 6 ~~¡ "" 
6 2 ó 4 ~: ~: :z: ,. 
7 2 3 :. .. · 

~~ ..; 
8 3 4 2 •i': 

,: 

9 13 ·::!· ~ ... -~ 
10 5 o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 
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TEMA SUELO 
CALIF. No. DE NIÑOS 

I F 
o 2 14 
l 
2 7 
3 
4 6 
5 2 
6 1 7 
7 1 6 
8 5 7 
9 l 

10 1 4 
4 

2 

o 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 
Calificación 

TEMA FLORA Y FAUNA 
CALIF. No. DE NIÑOS 

c::J lNICTAL 
~ Fl'NAL 

I F 
o 3 
1 1 14't 

2 
3 8 12 
4 4 
5 3 
6 

10 
U) 

7 6 3 
B 6 
9 1 10 

10 6 

., o 

~ '" ..... 
8 " :.,l .. • ... ·~ 

"" 6 f:· .:;; ., o 
:;;: '!) " ,_ 

4 , .. .·.·: ::: (1 

:~ rr 2 ".\ 

~.:. :;~ 
¿ :\~. 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cal.ificación 
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TEMA HOMBRE Y AMBIENTE 

CALIF. No. DE NIÑOS 

I F 14 

o 3 12 
1 3 "' 2 o 

3 5 ~10 

"' 4 5 "' 5 ""' 8 
6 3 o 
7 3 9 z 

8 3 2 6 

9 7 
4 10 7 

2 

2 3 4 

c=J INICIAL 
~ FINAL 

::;. 
::; 
~·~ 
f.~ 

:i 
-~' 
9 

J.:.¿ 
.... ; 
. .:. .. .. 
.... 
: 

·' 
ltl 

Calificación 

Al observar estos datos, se aprecia como la población se canee.!!. 

tra en la zona de calificaciones aprobatorias* despues de participar 

en cada tema-juego. 

Al realizar el promedio**de las calificaciones obtenidas en ca~ 

da uno de los juegos, se ve claramente el aprovechamiento de los niños 

ya que se comparan los conocimientos previos y los adquiridos durante 

el programa. Estos se muestran en la siguiente tabla: 

TEMA, 

CUESTIONARIO 

INICIAL 
FINAL 

COMPARACION DE PROMEDIOS DE LAS CALIFICACIONES 

DE CADA TEMA JUEGO. 
AGUA SUELO FLORA Y FAUNA HOMBRE Y AMBIENTE 

3.7 

8.4 

4.4 

7.7 

4.0 

8.7 

4.0 

8.4 

*Según Ground (1978) De una escala de O a 10 la calificación aprobatoria 

es del 6 al 10 

** Promedio 
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De los resultados obtenidos se aprecia que para el tema: 

- "El Agua" donde se realizó el juego "pista", la mayor parte 

de los niños se concentró en la calificación de 9, dando una curva no.r. 

mal, lo que implica que las actividades diseñadas y la información ma

nejada en este tema fué comprendido por la mayoría de los niños. 

- "El Suelo". Donde se realizó el juego "rotación", la pobla

ción tiende a concentrarse entre las calificaciones 6 y 8, dando una 

curva bimodal lo que significa que hubo cierto grado de dificultad pa

ra comprender el tema, debido a que la información que se transmitió 

en su mayor parte fue novedosa para gran parte de los integrantes del 

grupo. Por lo que exitió diferente velocidad de comprensión en los ni

ños, originando dos subgrupos, ambos localizados dentro de la zona de 

calificaciones aprobatorias. 

- "La Flora y la Fauna". Donde se realizó el juego "plática ac

tiva" combinada con juegos, la población tiende a concentrarse en la 

calificación de 9, dando una curva de distribución normal, por lo que 

se infiere que las actividades diseñadas fueron las adecuadas para que 

los niños comprendieran los conceptos básicos de éste tema. 

- "El Hombre y El Ambiente". Donde se diseñó el juego de "ser

pientes y escaleras modificado", la población tiende a concentrarse 

en la 9alificación 7, dando una curva sesgada hacia la izquierda, esto 

nos indica que los niños tuvieron dificultad en comprender los concep

tos básicos del tema, encontrándose que la mayor parte de la población 

se concentra en la zona aprobatoria, según Grounld (1978) es bajo. De 

aquí se puede inferir que las actividades diseñadas no fueron del 100% 

satisfactorias, haciéndose necesario modificarlas. 

Los datos obtenidos en cada tema-juego en forma cuantitativa 

estuvieron influenciados por diferentes factores, los que se encuen

tran: 

- El grado de conocimientos que tiene el niño sobre algún aspe.E_ 

to de los recursos naturales adquirida en la escuela o en su casa. 

- La difusión que tiene la importancia del agua, de la flora 
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y fauna es muy amplia debido a que se transmite por los medios de com,JO. 

nicación masiva constantemente en forma de pequeños mensajes y genera..!. 

mente los maestros, aunque de manera indirecta e informal, hacen que 

sus alumnos conoscan estos recursos naturales y enseñan algunas técni

cas sencillas para ayudar a mantenerlos. 

Por otro lado, cada tema-juego corresponde a un diseño diferen

te, en donde el niño Liene que ponar en práctica diversas habilidades 

tales como: ingenio, agilidad corporal, comprensión, memoria, entre 

otras. 

Esbs factores se combinaron en el desarrollo de las actividades 

para cada tema, lo que significó que los niños vencieran el grado de 

dificultad del juego. Ello problamente influyó en el grado de aprove

chamiento de los temas "Suelo" y 11 Hombre y Ambiente" que fueron bajos 

en comparación a los obtenidos en los temas "Agua" y "Flora y Fauna". 

Para corroborar esto, sería necesario llevar a la práctica va

rias veces el programa, con grupos diferentes y tomando en considera

ción otros parámetros, tales como: época del año escolar en la cual 

participan los niños, ya que los conocimientos adquiridos p~eden in

fluir en la calificación que se obtuvo de los cuestionarios y escuela 

de procedencia, entre otros. 

2. Evaluación cualitativa. 

Los datos que se obtuvieron de la evaluación cualitativa fueron: 

l. Los temas-juego fueron de interés para los niños, reflejánd.2_ 

se en su entusiasmo y participación en las actividades del programa 

(80-85%) 

2. El trabajar con equipos de seis niños es conveniente porque 

permite la cooperación y participación de cada uno de los integrantes. 

De acuerdo a los datos reportados por maestros de escuelas activas,_ 

el trabajar con equipos de más de seis y menos de cuatro miembros es 

Nota: Los porcentajes que se presentan están en base a las tablas de 
evaluación. 
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poco conveniente ya que en el primero dificulta la organización y _ 

la comunicación entre los integrantes 

terés~ 

en el segundo se pierde el in-

El representante del grupo jugó un importante papel, debido a 

que tiene la responsabilidad de sacar adelante las actividades o ta

reas de su equipo, mantiene la organización del mismo, además de que 

sirve como enlace con el instructor(es) facilitando la realización de 

las actividades del tema. 

3. El tiempo destinado a las actividades que constituyen cada 

uno de los temas-juego resultó ser el adecuado, ya que permitió trans

mitir la información y realizar las actividades programadas, sin que 

los niños se aburrieran o les faltará acompletar alguna de éstas o -

bien de recibir alguna información. Por lo que el juego fue ágil y am~ 

no para los niños (85%). 

4. Los juegos de desfogue, integración y habilidad cumplieron 

con su cometido, que fué el de dar velocidad y vitalidad al juego, así 

mismo el de que se conocieran los integrantes de cada equipo y el de 

desarrollar sus habilidades físicas, manuales e intelectuales (90%). 

El material didáctico diseñado para cada tema-juego resultó ser 

el ad·ecuado, ya que permitió transmitir la información de tal manera 

que dejaron una idea clara en los niños de la importancia de los recux_ 

sos naturales, esto se refuerza con los datos obtenidos en la evalua

ción cuantitativa (ver pag. 127). 

6. De las observaciones generales se obtuvo que los niños: 

Tuvieron gran dificultad en realizar actividades en donde te

nían que emplear su imaginación como por ejemplo: ·inventar canciones, 

realizar dibujos originales, elaborar argumentos para pequeñas obras 

de teatro, etc. para ello recurrían al instructor y/o tomaban la prOP.!!. 

ganda de la televisión y la radio. 

Los números de cuestionarios empleados en cada uno de los temas 

juego es el adecuado siempre y cuando se lleven a la práctica con in

tervalos de tiempo grandes, es decir, uno por semana y cuando se lleve 
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en forma continua es recomendable que se reduzcan a dos, uno antes 

y otro despu.;s del programa, esto evitará que los niños se sientan 

en un examen escolar, esquema que se pretende modificar con las 

actividades extraescolares. En este último caso, se debe poner mucho 

mayor enfasis en la evaluación cualitativa, haciéndose necesario 

incrementar los indicadores evaluativos y unificando lo mas posible 

los criterios de los instructores. 

La evaluación ,de los cambios en la conducta de los niños respec

to a la naturaleza, la cual ha sido dcnominA<la por diferentes pedagó

gos como conducta observable y que la definen como "aquella en que 

el niño manifiesta en forma inmediata, a través ·de las actitudes 

que presenta frente a diversos estímulos" (Diccionario de las Ciencias 

de la Educación,1984) y esta ligada a diferentes factores tales 

como: medio social- económico, información recibida por medio de 

los medios de comunicación, hábitos y costumbres de la familia,etc. 

Corno resultado se obtuvo que los niños al finalizar el programa 

manifestaron actitudes de protección hacia su ambiente tales como: 

poner la basura en los lugares indicados en el c':!mpamento, buscaron 

zon~s apropiadas para jugar de tal manera que no maltrataran los 

árboles pequeños y las flores, entre otras. 

La conducta observada durante y después del juego estuvo influe,!l; 

ciada en gran parte por la entrega de premios ya que los niños ante 

estos estímulos adoptan ciertas 'actitudes que no son del todo sinceras 

sino que responden a algún interes debido a que este tipo de motiva

ción es muy utilizado para dirigir la conducta del infante en las 

escuelas en concursos, juegos deportivos e incluso en el hogar. 

Para determinar el grado de influencia de los juegos sobre 

las actitudes de los niños respecto a la naturaleza es necesario 

reforzar la información constantemente y seguir su comportamiento 

por un tiempo prolongado, tomando en consideración los parámetros 

antes mencionados, además de determinar mas precisamente el grado 

de información del niño antes y después de participar en el juego, 
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es decir la información referida al objeto, la conformación de dispos_i 

ciones afectivas ("pro" y "contra"), la facilidad y puesta en acción 

y la valoración personal-social. 

La evaluación de la conducta no duró más alla' del tiempo de 

la aplicación del programa (dos días), debido a la forma en que 

se integró el grupo. 

Las conductas presentadas por los niños en la resolución de 

los cuestionarios fueron: 

I. Individual 

a. Sin dejar copiar a sus compañeros de equipo. 

b. Dejando copiar a sus compañeros de equipo. 

II. En grupo 

a. Las respuestas las dictaba el representante del equipo. 

b. Entre todos ios integrantes daban las respuestas. Esta 

última fué la que se presentó con mayor frecuencia. 

Estos tipos de conducta presentadas se pueden deber a los 

hábitos o disciplinas que los niños han adquirido en la escuela; 

la competencia estaj>lecida entre los equipos la cual requería de 

velocidad· en la solución de las preguntas haciéndose evidente el 

trabajo en conjunto; la organización y el grado áe integración del 

grupo, ya que la solidaridad entre estos, era fuerte por lo que 

se ayudaban unos a otros. 
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D I s e u s I o N y e o N e L u s I o N E s 

La educaci6n ambiental en México se ha impulsado desde hace -

aproximadamente cinco años, debido a la urgencia de conservar los re

cursos natura1es, los cuales presentan una situación muy crítica de 

deterioro y agota.miento, debido a diversos factores, entre los que se 

ha detectado por diferentes investigadores (Fesham, 1972; Acuña, 1984; 

Torri,1977) como uno de los fundamentales es: la falta de información 

y orientación en los pobladores sobre el manejo y aprovechamiento ade

cuado de los recursos naturales~ 

E11o ha hecho que sea indispensable la elaboración de programas 

meso1ógicos, dirigidos a todos. los sectores de la población, tomando 

en cuenta las características geoeconómicas sociales de cada zona o 

región, factores que determinan 1a forma e intensidad en la creación 

y fomento de una conciencia conservacionista, ya que si las alternati

vas propuestas para su manejo adecuado no satisfacen las necesidades 

de los habitantes; los esfuerzos que se rea1izen serán nulos. 

En base a esto, se diseñó la estructura del programa aquí pre

sentado; el cual se dirigió a los niños de 9 a 12 años de la zona urb-ª. 

na del D.F., con actividades extraesco1ares y con un método de evalua

ción. 

A partir de la realización del programa se obtuvo 10 siguiente: 

Las niños de la zona urbana, dadas las características arnbie.!!,. 

tales en las que viven, las actividades que realizan y el flujo de in

formación de diversa índole que reciben constantemente a través de los 

medios de comunicación masiva, especialmente por la televisión. Ha -

~raído como consecuencia que estos adquieran una visión distorsionada 

de· la dinámica de la naturaleza, de tal manera que la ven ajena a -

ellos y no .como parte integrante de la misma. 

- En forma s'.imu1 tanéa a esto, se ha influido en la fantansia 

de los niños, que actualmente esta enfocada a los viajes espaciales, 

espadas con rayos 1asser, niñas con poderes magícos, haciéndola muy 
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diferente y mas avanzada a comparación de las generaciones de hace 

5 a 10 años. 

Esto último va relacionado con la estructura del juego manejado 

en cada tema, como se explicó anteriormente (ver pag. 40 ), es una 

técnica de enseñanza empleada en las escuelas activas para aumentar 

el grado de aprovechamiento de los alumnos, ya que el lenguaje y 

objetos utilizados para atraer el interés y atención de los niños, 

resul.tarón "infantiles", por t~l motivo se hace necesario actualizarlo 

de acuerdo a los elementos de moda. A pesar de esta circunstancia, 

los niños adquirierón una idea clara de la importancia de la conserva

ción de los recursos natural.es, como se demuestra en los datos obteni

dos en la evaluación (ver pag. 127). 

- Respecto a este punto, se tiene que los trabajos publicados 

por diferentes paises (Colombia, Venezuela, E.U.A., entre otros) 

sobre actividades extraescolares ambientales, carecen de un sistema 

evaluativo, posiblemente debido a que en un momento dado no se puede 

controlar diversos factores o variables tales como: nivel socio

económico, grado de conocimientos sobre el tema, edad, etc. ya que 

a.e diseñan en forma abierta, tratando de captar la mayor cantidad 

~e participantes. 

Tratando de solventar la mayor cantidad de éstos inconvenientes 

L!>l evaluación del programa se llevó acabo en forma cuAntitativa 

y cualitaliva, modificando los modelos que se utilizan en el sistema 

escolar, obteniendose que: 

Los niños en la escuela han adquirido algunos conocimientos 

básicos sobre su ambiente, los cuales responden a los objetivos 

de los planes de estudio descritos en el cuadro 2, factor que permite 

que el programa pueda abarcar otros conceptos mas elevados y que 

se muestran en la práctica. Para e1lo se sug·iere que se conserveµ 

los temas y la estructura del juego, pero aumentando su contenido, 

pudiendo quedar de la siguiente·manera: 
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Tema "EL AGUA" 

l. Características físicas y químicas del agua. 

2. Ciclo del agua. 

3. Distribución del agua en el planeta. 

4. Contaminación del agua en la zona urbana. 

S. Uso y conservación del agua en la zona urbana. 

Tema "EL SUELO" 

l. Composición y proceso de formación del suelo. 

2. Pérfil y tipo de suelos. 

3. Relación planta-suelo-agua. 

4. Uso y conservación del suelo en la zona urbana. 

Tema "LA FLORA y LA FAUNA" 

l. Características generales de las plantas y animales. 

2. Relación agua-suelo-flora y fauna. 

3. Dinámica de los ecosistemas. 

4. Usos y conservación de la flora y fauna de la zona urbana. 

Tema '!EL HOMBRE Y EL '•1BIENTE" 

l. Relación del hombre-naturaleza através de su proceso biológi_ 

co social de éste. 

2. Forma de explotación y aprovechamiento de los recursos natu

rales y la forma en que se provee a la zona urbana de estos 

el.amentos. 

- Los niños mostrarán curiosidad e interés por conocer los ele

mentos natural.es que l.es rodean, pero dada la información tan distor

cionada que tienen de la naturaleza; que todo aquello que no conocen 

de la flora y fauna, e influenciados por los adultos a tenerles miedo 

o temor (generlamente por ignorancia) por l.o que tienden a destruirlo, 

haciendo mas dificil la enseñanza de la conservación. Sin embargo, -
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mediante una explicación y mostrándoles los beneficios de cada una 

de las especies, en los niños disminuyó en un gran porcentaje su 

temor y su actitud destructiva. 

Los cambios en la conducta de los niños respecto a la natural!:_ 

za, no se pudo medir, debido a la duración de las actividades, siendo 

de dos días; y a la forma en que se estructuró el grupo de niños, 

la cual fué totalmente al azar. Por lo que no fue posible observarlos 

posteriormente. Además de ser necesario el reforzar continuamente 

esta actitud, principalmente en el hogar y en el escuela. 

- También se detectó que los niños desafortunadamente están 

acostumbrados a realizar un trabajo o tarea, recibiendo a cambio 

un premio. Por lo que muchas veces los niños actuan de determinada 

manera por coonveniencia, ya que quieren ganarse el premio. Una 

vez alcanzado su objetivo, observan un conducta diferente a la deseada. 

Según algunos pedagógos, si esta actitud es continuamente 

reforzada, llega crearseles a los niños un hábito o costumbre, la 

cual se mantendría a lo largo de toda su vida. 

Esta manera de inculcarles normas de conducta lleva mucho tiempo 

y los niños se mala acostumbran, llegando un momento en que no reali

zan ninguna tarea, sino tienen alguna compensación (Carreño,1985). 

Por tal motivo, es necesario buscar alguna manera para que los niños, 

por mutuo propio sigan una conducta determinada, en este caso, realice 

un uso adecuado de su ambiente. 

A través de los datos obtenidos de los resultados, se tiene 

que el programa presenta varias ventajas y desventajas dentro de 

las primeras se tiene que: 

1. Puede ser utilizado como guia por los maestros de primaria 

o para todas aquellas personas que en forma individual o en grupo 

estén interesadas en la conservación d~ la naturaleza, entre éstos 

últimos se encuentran: Scouts, Guias, Amigos del Bosque, etc. 

2. Se puede aplicar en cualquier zona, ya que es fácil modifica.!:_ 

l"o de acuerdo a las condiciones geoeconómicas-sociales de cada región. 
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3. El material didáctico es de fácil adquisición y elaboración, 

siendo éste de bajo costo, con la alternativa de ser sustituido 

por elementos naturales existentes en la zona de trabajo. 

4. Las actividades del programa se puede llevar a la práctica 

cada tema-juego en forma independiente o bien de manera continua. 

Ya que ambas permiten a los niños comprender la importancia de la 

conservación. 

Las desventajas son: 

1. Se necesita un equipo de 5 instructores capacitados como 

mínimo para llevarlo a la práctica. 

2. Los criterios de evaluación son difíciles de homogenizar. 

Los juegos están diseñados para atender a un número bajo 

de niños en relación al índice demográfico existente, pero que sin 

embargo se puede ampliar en un gran porcentaje, ello dependerá de 

los recursos humanos y materiales con los que se puede contar en 

un momento dado. Por ejemplo capacitando a maestros o personas intere

sadas en la conservación de la naturaleza (scouts, guias, excursionis

tas, etc.) 

De· acuerdo al trabajo desarrollado en la realización del progra

ma se puede concluir lo siguiente: 

- La educación mesológica o alllbiental .::;urg10 como unR alternati

va para lograr la conservación de los recursos naturales, los .cual.es 

a través del proceso evolutivo biológico-social del hombre ha cambiado 

incrementandose su intensidad de explotación en las últimas decádas, 

llegando a un deterioro y agotamiento de éstos, en algunos casos 

en forma irreversible. 

En México la educación ambiental ha tenido poco desarrollo 

debido a su proceso histórico, el cual no ha permitido darle la 

importancia real que tienen los programas mesológicos para la creación 

de una conciencia ambiental que permita la conservación de los recur

sos naturales. 

Los programas de educación ambiental deben diseñarse para 
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cada sector de la población y ponerse a la práctica en forma simulta

néa tomando en cuenta las condiciones geoeconómicas-sociales de 

cada región, para lograr de esta manera una actitud positiva en 

los pobladores hacia su medio ambiente. 

- El programa desarroll1:1do durante este trabajo 1 es un modelo 

experimental que tiene su ventajas y desventajas, pero que puede 

servir de base para diseñar otros semejantes. que abarquen diferentes 

sectores. 

- La realización de programas educativos requiere de la partici

pación de profesionistas de diversas disciplinas: pedagógos, psicoló

gos, maestros; pero especialmente de biológos, debido a que conocen 

la problématica y las alternativas para realizar una explotación 

racional y aprovechamiento máximo de los recursos naturales. 

De esta manera el Biológo en México aplicara los conocimientos 

que se han acumulado durante años, poniéndolos al servicio de la 

sociedad. 

El costo de realización de los programas mesológicos es 

bajo en relación a los beneficios que pueden obtener en el futuro. 
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ANEXO I 

JUEGOS DE INTEGRACION 

Son aquellas actividades lúdicas que tienen como finali

dad la de que los participantes se logren comunicar en-

tre .sí, propiciando de esta manera el inició o profundl:_ 

zar una amistad. 

Como _ejemplos de ésto se tiene: "zip-zap", "nombres 

progresivos" ,"tarjetas intercambiables","cordón con -

nudos", etc. (ver bibiliografía). 

JUEGOS DE DESFOGUE 

Son aquellas actividades lúdicas que tienen como finali

dad de gastar las energías físicas y la de cambiar la -

atencibn bruscamente de los participantes. 

Como ejemplo de estos se tiene: "relevos".,"carretillas", 

·"pplo envenenado". (ver bibliografía). 
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