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INTKO llUCCIÓN 

La Secretarin de Medio AmbienTe y Recursos NaluralL-s (SEMARNAT) y la Procuraduría 

Fcdcllll de Protección al Ambiente (PROFEPA). insuumcntarOfl el Programa de Medio 

Ambiente 1995 - 2000 con un peso específico en la ~\JCación ambiental a travCs de la 

participacibn de la sociedad mediante la creación de comiTés de inspección y vigilancia de 

los rcru~ naTurales con los cuales las autoridades locales, los ciudadanos y las 

organizaciones no gubernamentales coadyuvaron a la aUToridad federal en funciones de 

conservación y protección ambiental en las áreas nalUrntcs proIcgidas de México. 

Esta larca fue encomendada a la Dirección General de Insp«ción ForesTal perteneciente a 

la "ROFEPA para dar estricto cumplimicnlo a las melas sccrClarialcs cstablecidas en el 

Programa Opcrnli vo Anual 2000, CSIlt Dirección d iseña el Programa de Formación, 

Cnl>acitación y Consolidación de los Comitcs de Vigilancia Ambiental en las Árcas 

Naturales Protegidas (AN P). 

Durante mI estancia laboral en la PROFEPA y a lo largo del desarrollo del programa 

detecté carencias pedagógicas y aspectos lanto de la educaeión en general eomo de la 

educación ambiental que no fueron tomados en euenta, los cuales abarco en el primer 

capilulo como altemalh·a ante la problem:hiea que se presenta en la actualidad en materia 

de medio ambiente. 

Para entender 10 complejo que son las instituciones gubernamentales, en el segundo 

cllpit ulo expongo la estructura y las funcioncs de la PROFEPA y de sus áreas, hasta llegar a 

la Dirección General de Inspección ForCSlal, para una mejor comprensión del tema anCJI:o al 

final del presente trabajo un diagrama sintetizado y un liSiado de siglas; en cste mismo 

capitulo incluyo un recorrido histórico de la creación de las Áreas Naturales Protegidas de 

México, sus categorías y su vinculación con la labor educntivn en materia de protección y 
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conservación de las riquezas naturalc§ de ~tas arcas, específicamente dd ANP 

Cualrociénegas. Coohuila. 

En el tcrcer capítulo se describe la aClh idad pedagógica de la Dir«ción General de 

Inspección Forc:.tal con respecto a la aplicación del Programa de Formación. Capacitación 

y Consolidación de los Com ites de Inspección y Vigilancia Ambiental en las ANP de 

Mé:<ico. dctallo la aeción socio-histÓrica lIe las comunidades inmersas en el ANP 

Cuatrociénegas. respecto a su medio ambiente natural y sus manifestaciones mas 

significativas, que por factores lanto inlrinsccos como cxtrinsccos impactan al ambiente. 

Destaco logros y deficiencias del programa antes mencionado. 

El cunno Cal)ílulo se inlegra de la valoración erílica de la experiencia profesional. tanto de 

la institución en la que labore, como de la fonnació n recibida en la UNA M y de mi 

desempe~o ¡,rofesional , contiene algunas r«omendaciones enfocadas al cuidado y 

l)rOleeción de los recursos naturales. también la propuesta de un taller pan el personal que 

labora en la PRÜFEPA y que se encarga de desarrollar programas de educación ambiental 

no fonnal para las ANP. 

Para concluir señalo la imponancia de la educaciÓn ambiental no formal en espacios 

inllepcndicntes de inslitucionalidad y formalidad escolar, como elcmento imponente para 

contribuir a la solución del problema ambiental. De igual fonna menciono lres ejemplos de 

inconsistencias ecológicas en el ambilo nacional. 
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OBJ ETIVO 

Exponer a través de cste Inronnc por Actividad Proresional sobre las Arcas Naturales 

Protegidas de Mhico como espacios lit Educación ¡'mbiental. la problemática ambiental y 

educativa en particular del Árca NalUral Protegida (ANP) Árca de Protección de Flora y 

Fauna (APFF) Cuatrocié-negas. Coahuila. 

A pani r de mi cllópericnóa hago una serie de sugerencias y ft.'Comcndacioncs dirigidas a la 

'}rocurnduría Federal de "{Olección al Ambiente, contribuyendo al proceso del Programa de 

Formación, CapaciTación y Consolid;lción de los Com¡u~s de Vigi lancia Ambiental en las 

Árcas NAturales Protegidas mediante los principios de conservación y protección dc los 

recursOs naturales. 

J USTI FICAC IÓN 

La educación ambiental para el desarrollo sustentable se: concibe como una educación en 

valores, civicII y ética que busca la construcción de una ciudadanía que incenti\e el análisis 

de lo que ocurre actualmente en tomo a nuestras Jlfcocupaeioncs y anhelos de cambio 

social. Por lo que dc.."pués de determinar los logros y deficiencias del Programa de 

Formaci6n, Capacitación y Consolidación de los Comités de Vigi lancia Ambiental en las 

Áreas Naturales Protegidas, puesto en marcha por la Direcci6n General de Inspección 

Forestal de la PROFEPA, propongo algunos lincamicnlos pedagógicos que debe cubrir un 

Programa de Educación Ambiental para el Desa rrollo Sustent able. 

En el Área de Protccci6n de Flora y F~uníl CUlltrociénegas, Coohuila. nomhrada como un 

"Acuario en cI Dcsieno Mexicano" por la Revista National Gcographic, que además de 

prescrvnr riquezas naturales y una gigantcsca cadena de vasos de agua rosilizada 

interconectados por millones de años. han sido hogar dc miles de plantas y animales 

endcmieas como la tMuga bisagra 'i el pez ciego. Tambien existe en eSt8 región una 
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mezcla hislórica y cuhural de nuestro país. aquí se localizll la casa donde nació Don 

Venustiano Carranza. Padre de la Constitución de 1917 y que aClualmclllc esté con\cnida 

en un museo que muestra una colección de objetos pcrsonales de esta figura de la 

Re\olución Me:(icana. las bodegas Ferriño fundadas en 1860. que representan la tradición 

vinícola; la Casa de la Cultura que es una casona construida en la mism3 q,oca y que 

muestra en su inlcrior un mural represenlalho de la región y una colección <k objdos 

elaborados por los nali\os que la habitaban, así mismo la PrCliidcncia Municipal y la Iglesia 

de San José ejemplos de la arquitectura local. I 

METODOLOGíA 

El primer aspccto con el quc sc inicio el prcscn.c trnbajo fue a trayes de la panicipación 

como pedagoga y como inspector forestal lo cual me permitió ubicar a cSla zona que se 

cllracleriza por los relrocesas educaliyos cn la interpretación difusa de los conocimientos y 

comprensión de los contenidos de conservación y protección de los r«ursos nalUrales. 

Así mismo. adquirí una serie de experiencias y conocimienlos sobre educación ambicllIal 

en México. a través de mi colaboración en el Árca NafUral Protegida (ANP) 

Cuatrociencgas, Coahuila, me percate de la necesidad de estNdurar e inler\'enir como 

pedagoga con propuestas educativas para el cuidado y valoración ambicnlalcs en las Árcas 

NalUra les PrOlcgidas (AN P) de México. 

Con el propósito de fundamentar el presente infonne realice una invcstigación teórica en 

relación a la Educación Ambielllal en los ámbitos intcmaciona l y nacional. así como de las 

Árcas Naturales Protegidas (AN?) de México y sobre las instiluciones. 

1>01" ser la ins,itución en la que laboré describo con mayor ampli tud las actividades 

realizadas por la PRQFEPA. enlre ellas su labor llevada II cabo en IlIs Áreas Naturales 

I>ro,cgidas (ANP) de México. especiricarncnte el ANP Cuatrociéncgas. Coahuila. As¡ 

, SEMARNAT. tNE. Programa ,ü; ,I/'lnl'jo del ¡reo de I'rotl'fXió" de Flora ~ FfJM,,/J CIIQ/roc:¡~"tgtU 
Maico. Mhko 1999 Editorial Erodikll Editores S,A. de C.V. pp 22·27. 
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I mismo realice una descripción sobre el I)rograma de Fonnaci6n, Capacitación y 

Consolidación de los Comités de Vigilando Ambiental en las Árcas Naturales Protegidas 

de /I.'léxico. 
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CA PiTULO I 

EDUCACiÓN AMBIENTAL Y OES,\RROLLO SUSTENTA BLE 

Este eapilulo se refiere al papel decisho de la educación ambiental para la conservación de 

los recursos naturales Se dcfine el concepto de educación ambiental y explica los tres 

ámbitos sobre los que actua: educación ambiental formal, educación ambiental informa l y 

educación ambiental no formal. Abarca también los temas de las arcas naturales protegidas 

como espacios de educación ambiental no fonnal; el desarrollo sustentable; y pedagogía y 

educación ambiental. 

La educación en general ha buscado desde siempre dirigir, encaminar los buenos usos de 

urbanidad y concsia, armonia entre los scres humanos, ha normado, planeado y legislado 

los conocimientos necesarios para el logro de una convivencia sana llamándole civilidad. 

Que induce a crear crilerios, valores, prejuicios que conlleven al buen entendimiento de los 

unos para con los OIros. Abre y adara mentes, crea conciencia, amplía potencialidades. 

Sin embargo, hemos dejado de lado la casa en la que vivimos yen la que sobrevivimos, la 

explotación imcional de los recursos naturales nos C:SIá llevando a \'¡vir y pagar serias 

consecuencias, la escasez de recursos como el agua, son el resultado de la devastación 

forestal . Pero el problema no es asl de simple. lo rodean la politica, la educaci6n 

marginada, las decisiones de los gobiernos, la ofena y demanda de madera, la 

\'Ulnerabilidad de los grupos marginados. la pobreza, la faha de empleo bien remunerado, 

estos factores son el comun denominador para el uso poco o nada sustentable de los 

recursos naturales. 

Los pedagogos enfrelllamos un gran relO desde hace muchos años, como lo es dar 

lineamienlOS ceneros para cumplir con una educación ambiental que sca palpable en la 

realidad, cs decir, que los principios de protccción y conservaciÓn empiecen a norccer en el 

campo, en las áreas naturales protegidas. en los usos y costumbres de los recursos natunlles, 

de modo que todas y cada una de nuestras aClividades, valores, criterios, conciencia y 
11 



habilidades estén encaminadas a la protccción del medio ambiente y así poder tomar las 

decisiones que como sociedad sustentable nos corresponden ya que se considen que: la 

ecología y el cuidado del medio ambiente empiezan por uno mismo. 

J)ara enfalizar lo anterior se cita a la Ora. Ilarraza: "Si la educación es el camino para 

construir la conciencia del poder. ¿Cómo podcmos fonaleccr una sociedad humana que se 

encuentra marginada y distante de su propia lilx.-nad intelectual?, ¿Cómo asociar el 

concepto de desarrollo sustentable con el proceso de educaci6t\ ambiental? Se dice que 

una sociedad sustentable es aquella que puede pcrdurar a tTa\ és de las generaciones ... que 

es lo su ficientemente (sensible) flexíble e inteligente como para no socavar sus sistemas de 

apoyo fisicos y sociales .. . también es equitativa, participaliva y democrática. Sin embargo 

la educación que recibimos a diario refuerza valores y prácticas no sustentables en nuestra 

sociedad. Estamos educados en gran medida para competir y consumir y no para colaborar, 

cuidar y conservar ... 1 

Por lo que es necesario señalAr 11 la educación ambiental como un proceso de construcción 

de \,.Iorcs, actitudes. conocimientos, apti tudes ligadas a un contexto histórico y ecológico 

determinado, dirigidas a provocar la actuación del ser humano de mancra consciente y 

reflexionada, en la cual sc reflejen aspectos de sensibilización y concientización del 

individuo. La educación ambiental debe ser producto del sentir y actuar del sujeto 

dominante y superior sobre su entorno, debe intcgnt.rlo con su medio y consigo mismo. 

La preocupación por la conservación de la naturaleza ha sido una constantc de la historia 

del hombre, aún cuando se desconocía la dimensión del impacto ecológico de las 

actividades humanas. La educación ambiental requiere de un trabajo de precisión para 

poder lograr los objetivos. ya sea de intcrvcnción, reflc:o:ión o análisis. Se tiene conciencia 

de la intenlepcndencia que hay entre ambiente, educación y desarrollo. ¡.POI'" que hablar 

hasta ahora de educación para el desarrollo suslentable? Porque se espera superar ese papel 

limitado que fl la educación ambiental se le concedió en el conjunto amplio de los países 

1 Uamoa. L E:~AIftbI~It>I: ilkllspttUdbkpurtJ /ovru,., ~~'" lkI potkr. Fj,.,..drI mes CENEAM, M",,;.,o 
2002. P 4 
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desarrollados y de muchos de los demás que alcndieron las recomendaciones de los 

organismos inlemaciooalcs, enlre dios nucslro país. 

Es decir, un papel en el que el ambicnle se reducía a la naluraleza y la educación ambicnlal 

a la escolarización básica. Un papel que accpló incorporar la dimensión amhienlal en los 

libros de fCXIO de Cirncias Naturales. pero no en los de Ciencias Sociales. Un papel que 

asignaba un lugar scctorizado a lo ambienlal. que lo hada ajcno a los orTOS seclorcS. 

En oposición a lo anfenor. la Resolución para la Década. habla dcl Plan de: Acción de 

Dakar de: Educación para Todos, porque: lo suSlcnlable está ya no sólo relacionado con la 

poljtie:a ambiental, sino e:on la lucha contra la pobreza, en busca de una mayor equidad 

social, que brinde mayores Opor1unidaJcs a los grupos sociales vulnerables (mujeres, 

indígenas, jóvenes, elc.). 

La educación para el desarrollo suslenlable se concibe como una educación cn valores. una 

educación cívica y eliea que busca la construcción de una ciudadania critica que incentive 

d análisis de 10 que ocurre actualmente en lOmo a nUCSfras preocupaciones y anhelos de 

cambio social. 

Como se señaló a través de la Unión Inlemacional para la Conservación de la Naturaleza, 

Monlreal, 1996 (UICN) •• ... si el desarrollo sustenlable implie:a nuevos y distinlos siS1emas 

de: pcnsamienro, ello requiere: de creatividad, flexibilidad y reflexión critica para influenciar 

los siSlemas de panieipación publica para la toma de decisiones." 

En México y en otras pancs del mundo (Latinoamérica y el Caribe y denas instituciones 

españolas y canadienses) han venido manejando una orienlación social para la educación 

para el desarrollo sustcnlable, precisamente: dcsde: la e:ducaci6n ambientAl, por lo que 

suslil uir simplcmcnle los conceptos, adcmas de que representAdA perder un Aelivo político 

que ha sido dificil de construir, contribuiria a la confusión de quienes han venido 

incorporándose a este campo durante la (¡ltima décAdA. Sin embargo, la educación para el 

desarrollo sustentable ha recibido un fuenc impulso de los organismos inlernacionales. cs 
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eon\"eniente llesignar en nuestro pais este nuevo esp3cio social y pedagógico como 

ctlucación ambiental para el desarrollo sustentable, lo cual fue un acuerdo adoptado en la 

Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: Educación y SL'tlsibilización 

p3r3 la Sustcntabilillad, celcbrada en Tesalónica. Grecia en 1997. 

1. 1 [ \'oluelon )' objeth'o de la ed ucación .a mbiental 

A tfa\ é:s de las cumbres. congresos. conferencias. agencias. programas. etc., de las 

Naciones Unidas y de dis tintos organismos internacionales con la participación de paiscs dc 

todo el mundo, se han llevado a cabo distintas discusiones en las que se plantca y debate 

tanto lo educativo como lo ambienta l, a estO se ¡Jebe la gran diversidall de conceptos y 

antagonismos. 

A nivel internacional el concepto de educación ambiental , lo encontramos en los años 

sesenta y principios dc los setenta en este pcriollo cxiste una preocupación mundial cn esta 

materia. En America Latina yel Caribe. se puedc ubicar con mayor claridad en la decalla 

dc los ochenta. 

Al pareccr el concepto de educación ambiental se utilizó por primera vez en la Conferencia 

Nacional sobre Educación Ambiental en el ailo de 1968 en New Jersey. Estados Unidos; 

con distintos terminos. pero todos enfocados al uso de los recursos naturales, a la educación 

y el ambiente, aunque el más utilizado fue educación ambiental. 

En la Conferencia dc las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo, 

Suecia en el año de 1972 se afirmó la gravedad del detcrioro ambiental mundial y su 

estrecha relación con los tcmas dcl dcsarrollo, sc reconoció como indispensablc a nivel 

intcrnaciona l la educación en materia ambiental y la necesidad dc un Programa de 

Educación Ambiental con carácter intcrdiscipl inario. 
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Principio 19 que señala; 

Es indispcnsabk UIkI bbor de cducxÍÓII en Cur$lHlfIeS :lonblC1'lUln, diri,iob UnlO a LIs ~~iones 

Jówncs como a los :ldullO$ '! que prcSk LI debida atención al 5C:Clor de b poblacllln nM:1I05 

priY, lcgiado, para cns:mchar las b.I!iCS de una opinióll I),',bh;:a bien II1rorm:lda y de una conducla de 

los indwlduos. de las empres.u '! de W oollxliytcbdcs in~u1lCb en c:I !lCntido de su rrsponsab,hdad 

m cuanlo a 111 prok"CCión )' mqonmoc:nto dd m ... d io m loda .w dunmsiOn humana lOs umbotn 

exacul que los Inedias de oonu .... eación de masas enlCn COlltl1bulf al dctcnoro del ,rlCdoo hunu.no '! 

d,runcbn. por ti oolllnrio. in~iOn de carXkT td_I\O sobre b nccHid:Id de JIII'IlICInIo Y 

,nejorlulo.:I fin de qllC' el oombR pIIC:Ib ~nolbrw en IOdo5Ios aspectos. ' 

l:.n la resolución 2994 (XXVII), de fecha 15 de diciembre de 1972. la Asamblea General 

designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. para sensibilizar a la opinión 

publica respeclO de: la necesidad de preservar y mejol1'lr el medio ambicnte. La fecha 

elegida fuc el dio de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente I-Iumano (Estocolmo. 1972), que condujo al establecimiento del I'rogrnma de la 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (I'NUMA).' 

En Mex ico este dia se celebra de diversas formas, una de ellas es a nivel masi\-o, los 

medios de comunicación lo anuncian y muestran en cspaeios eomcreiaks la riqueza natural 

de nuestro país, invitando al público a unirse a favor del ambiente; la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos 3IUrales SEMARNAT otorga a sus trabajadores redueción de 

jornada; las escuelas primarias y secundarias organizan además de una ceremonia eh'iea, la 

presentación de sus trabajos escolares, elaboran un periódico mural con contenido 

ambiental de los alumnos de los distintos grados, mismos que pcnnaneccn en ex hibición. 

Esto sucede lanlO a nivel federal como cstatal. 

En las delegaciones políticas del Distrito Federal y en las plazas principales de los estados 

donde se localiza el Palacio Municipal se realizan eventos alusivos alterna. grupos de la 

' bttp·/IwWW mrdjoarnbicnll'.!<" decla!acKm nl!!C(lh"Q 1 '12-hln~ . Fecha de ~omuha 20 de Jqllicmb~ 2007 
• hup:l/www sin\! ROLnWs ... s"!(>Slobseryancju hmlo!!IuullM'llbirntt. I'echa ,le ronlIullm 26 de ""v;'mbr~ de 2007 
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tercera ctIAd, niños scout y los comités de \¡gilnnles acreditados por las delegaciones 

regionales tanlo de la PROFEPA como de la CONANI' , a lra vés de exposiciones y 

conferencias corn::icntizan sobre el cuidado del medio ambiente, incluso grupos de musica 

de divcrs05 tipos panicipan. ParadójicAmente cuando estos el'entos terminan el lugar queda 

repleto de basura, ¿dónde quedo la construcción del conocimiento? en la basura. 

En el Seminario Internacional de Educación AmbientAl en el año de 1975 en Bclgrado. 

Yugoslavia la educación es planteada corno esencial para los procesos de cambio y se 

definen las Bases y Principios de la Educación AmbientAl. La meta era la mejora en las 

relAciones del hombre con la naturaleza ( ... ) M Que la ,1Obbci6n tnu!ld;atlcnga conckncia sobre medio 

amblCnle y se interese por sus problemas, que euo:nte con los cooocil11icll tos, Ipticudes, actitudes, 

tOOI;YIIocÍOMS y lkst.'OS ~ños l13ra tr:Ibajar ¡ndividt~ll y OOIcc, ;,r,lnll'Ole en la bUsq, .. 'CIa de soluciones. los 

problemas Kllla !l-s y pllra t!revenir los que Iludieran atlal1l~-er en lo 5\ICCSivo'" y los objet ivos hacían 

referencia a la necesidad de crear conciencia. 

En el documento conocido como Cana de Belgrado la edueaci6n ambiental se concibió 

como instrumento de ayuda a la fonnaci6n de una nueva ética mundial que reconociera las 

relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza, la transformación de politieas 

nacionales, repanicián equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de sus 

ne<:t"sidadcs. El citado documento fue puesto a consideración en varios paises. que 

generaron recomendaciones que sirvieron de base para la Conferencia Intergubcrnamcntal 

sobre Educación Ambiental en el año de 1917 en Tbilisi. ex - Republica Soviética de 

Georgia, cn respucsta a una convocatoria de la UNESCO y el PNUMA. Su mayor csfuCJ'2o 

se vio renejado en las declaraciones y recomendaciones que precisaron a escala nacional e 

internacional. la naturaleza, los objetivos, los principios pedagógicos, las estrategias, las 

modalidades y las grandes orientacioncs, que debíAn regir el desarrollo de la educación 

ambiental a nivel gubernamental estipulándose su incorporación. 

En el Congreso Internacional sobre Educación y Fonnaeión relativas al Medio Ambiente 

e fectuado en Moscú en 1987, se señll lAron como principales causas ue la problemática 
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ambiental a la pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el 

complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de 

desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injuslO. por lo que se obsen.ó en 

dicho documento una carencia total de visión cótica hacia los problemas ambientales. Aqui. 

se enFatiz.ó la importancia del Tol quc la cJucación y la capacitación ambicntal ticnen para 

aporlar a cada sociedad el conocimiento científico y axiológieo pan desarrollarse de 

manera adl.'Cuada y compatible con la conservación del potencial produclho y cslético del 

ambienle,· 

Durante la ConFcrencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo o 

Cumbre de la Tieml 1992, realiz.ado en Río de Janciro, el Principio 10 de la Declaración 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo dice: 

La5 cuo::sl iones ambienta!e$ se manejan mis ef«livamc:ntc cu.anOO se cucntl croa la put icipxiOO de 

lodos los ciud:Kbnos involucrados, a ni.""" pertinente. A ni.eI nacional. c;uJ.a individuo dcbcri lener 

un a~U3do aoxeso a la información sobre el medio ambicnIC de que disponen la!; aLllori<bdes 

pilblieas. inclu)"ttIdo la inrormación 50bre Dl3leÑlcs '1 K livicbdcs pdiposas en $US comunidades, y 

la opollunidad de p;>rti<; ipaf en los procesos de adopción de decisiones. l.os ~Slados deben racilitlr y 

C$limul .... la lOma de ooncieocÍOl pública y la partic~laCi6n med~nle la ampli.1 disponlbilicbd de 

información .. ' 

La Agenda 21 es el documento mis imponantc de la Cumbre de la Tierra, especificamente 

el Capilulo 36 que está dedicado al Fomento de la Educación, CApacitación y la Toma de 

Conciencia, el cual enuncia que: 

Debe r~ que la educxi6n • incluida la mscmnza :scadtmica , la luma de coocicncÍOl del 

IMlblioo Y la ClIpadbción. oonligun un proceso que llem,;le que los seres hlllN llOS y las wciedades 

(k"SIIrrollcn pknamenle su capacMbd lalenlC, la educación es la importancia crilica pan promo"cr el 

deSllrrollo sostenible y aUlllcnlllr III eapaeid:ld de poblaciones pan abordar cuestiorlc$ ambi~nta1es y 

de desarrollo! 

• hUp·., www hnóU"(:allo,commalcutSoIlUndly2.hlml . r echa Ik co ..... lla 0 1 de r~b .. ro de 2001 
' hltp;/' ...... .,. ,vn,orKc'wlni'!iC(lnf~"'n.c(lkyrnlm:&;S hIn! I'echa de romuha Ot de feb .. ro Ik 200' ',-
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Paralelamente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambienle para el 

Desarrollo se lIe\aron a cabo el Foro Global Ciudadnno de Río en elnño 1992 y el Foro 

Internacional de ONG's (Organizaciones No Gubernnmentales) y Mo\imicnlos Sociales., 

donde la sociedad civil manifesló su percepción y sus planleamil'fllos sobre el reto que tiene 

la educación ambiental. De esla manifestación se: propuso un Tratado de Educación 

Ambiental hacia Sociedades Sustentablcs y Responsabi lidad Global, Il traves de un 

conjunto de principios axiol6gicos, polilicos y rnetoc.lológieos para fomentar valores. 

Ilc tilUdes y conduclas en armonía con la conSlrucción dc una sociedad justa y 

ccológicamenle sustentable. 

En ese mismo año, se efectúo el Congreso Mundinl sobre Educación y Comunicación en 

Ambiente y Desarrollo en Toronlo, Canadá. en él se constituyó la primera gran reunión 

lernatica derivadn de la Cumbre de Río y se inlentó articular la relación de la Cumbre de 

Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, pero desde la pcrspcc1iva muy panicular de la 

educaciÓll y la comunicación, para impulsar una acción informada y promover el 

intercambio entre educadores, científicos, empresarios. gobiernos, organizaciones no 

lucrativas y medios de comunicación. 

Durante el mes de noviembre del mismo año se realizó el Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambienlal en Guadalajara. Jalisco. Mcxico. En esle congreso se estableció que 

la educación ambiental, es un aspeclO l.'f1lincntemenlc poli,ico y un instrumento esencial 

para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y jusla en 10 social, ya que no sólo 

se refirió a la cuestión ecológica, sino que incorporó las múltiplcs dimensiones de la 

realidad, por tanto contribuyó a la rcsignificación de conceptos basicos eonsidcníndosc 

l."ntre los aspectos de la educación ambicntal el fomento a la panicipación social y la 

organización comunitaria, lendienlcs a las transformaciones globales que garanticen una 

Ól)tima calidad de vida y una dcmocracia pl ena que procure el autodesarrollo de la persona. 

l. 



I:n la Cumbre para la TielTll conocida como Rio+5 llevada a cabo del año 1992 a 1997 en 

Nueva Cork. dcsafonunadamcnle se obtuvieron resul! lHlos poco alenladores, ya que durante 

los cinco anos tr:lnscunidos las actividades en este rubro fueron escasas. 

e l Segundo Congreso Iberoamericano de EJucación Ambiental se efectuó en Tlaqucpaque, 

Jalisco. México en 1997 y los trabajos presentados se basaron en que la educación 

ambiental dcbe construirse tomando cn cucnta los conflictos sociales y politicos, los 

procesos económicos e históricos. La construcción de la educación ambicntal debe 

considcrar nucvas caracteristicas culturales, asumir compromisos sociales y políticos, 

implcmcntar cstratcgias de acción claras y una dirección definida. La cducación ambiental 

incorpora como ejc transversal de aplicación a toda actividad humana cotidiana y como 

medio que contribuye con la fonnación de valores. tales como la di versidad cultural, la 

equidad. el respeto y la democracia. 

En la Conferencia lntcmaci onal Sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y 

Concicncia Pública para la SOl>1enibilidad celebrada en Tesalónica. Grecia en el año de 

1997, se consideró a la educación ambicntal como: "Un medio para promover cambios dc 

conducta y los estilos dc vida, para difundir el conocimicnto y el desarrollo de aptitudes. y 

tambien para preparar al público para que apoye los cambios hacia la sustentabil idad, 

iniciados por otros Sl'Ctores dc la socicc.lad"'. 

L, educación para la sustcnlabilidad aceptó la nccCl>idad de vincular el campo con la 

problemática de la pobreza, la paz, la población, entre Otros. refrendó una legitimación 

internaciona l para la postura latinoamcrlcana ya que estos consti tuían los principales 

planteamientos estratégicos y pedagógicos dc la región. 

El cambio de acepción pretendía desvincular a la educación ambiental de la educación 

escolar infantil y el enfoque ligado a la naturaleza. En América Latina tlonde la educación 

ambiental se ha constituido principalmente en el ámbito no formal, en áreas rurales y con 

' Conr ... reIllC¡" InLernacional sobre Medio Ambicnlc y Soo;icd:ld. EducucltS" yronól'lII l:(J1'1ÓII pi¡blic(J puru lo 
$~I ... ,lfubllidud Básica tm . www.in&<.lqcushlnc(nsl fcchll de consulU1 tO de octubre de 2007 
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un enfoquc ligado al trabajo de los adultos. d cambio a educación para el desarrollo 

sustentable significaba una dcsfragmenlaci6n lid campo. 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2002 realizada en Johannesburgo, 

SudMrica. tambien conocida corno RioHO la mela fue: 

" ., lIC(lI'(br una agenib globól l que locluya acciones ooncrew I m~cI nacional t int'-'lT\3CioMl, '1 mecanismos 

p;1l':I nll.-d lr d euml,lim;.:,,,to de melas ('" c.-I campo de desarrollo sostenible" .. 

(Cumpli'l con el ob';':' i~o de desarrollo dc la Dedaradón del Mi!cnKl de Io¡rar d acceso unh'er'Sl-l a b 

,-,nscil:mu primaria par.! el 2015. l"lra que todos los mños '1 ninas deL mundo puedan completar el curso de 

,-,1lS('i\:lIl7,J1 primaria. 

11tC.~II:lId:\IJ t i oc.<;;IrroLIo de progl'3.mas nacionaLes para fomen",r la t-uucacióu den tm 0.1<.:1 contelto de 

c:stl1ltCgl':U cre~ y llevadas a cabo JIolr.l la n. .... ucción de la IlObrua '1 f.)llal<:cer ins!ituciones de 

investigJICión sohlO: educación a fin de aumentar la cal"1cKi:ld nccuaria para respaldar pkllamenlc el logro de 

objcli~05 de degfl()lLo inlemacional~nte reconocidos. rrlxiolgdos con b educación, induyenOO aquellos 

incluidos en 1 .. [).;darnció .. del MiJel!!o para garantiur que, ¡xIra 201 S, los niños de lodo el continente, sin 

diSllneión de cenero, puedan complel.llr b educación primaria '1 que t:UlIo los nu,05 como tu niñas lenpn 

accc:so 19ualitano a lodo$los niveles de edueaci6n ¡x'rtoncnles par:a 135 lIeC('5ocbde$ nxiolUklJ, 

([limin:arJ la dlsparidótd ~ntre los Fneros en la ~nsti\anzl pri",aria '1 s«undana p;lr:a el 2OOS, scp lo 

establecido en el Marco de Acción de llahr sobre Fdur.:aeiÓl'l pa.ra Todos, '1 ,-,n todos los ni"eles de 

CI1sdiall7 .... a mis tardar pIr;I el 20 15, a fin de cu.mpllf los obJdi"Q5 de desarrollo de la Dc-elarat-ión del 

Milenio, con medKl3s encaminadas a g¡tr:anlÍllIf, entre 0I/1l5 ~OJllS el I>CCc:JO cquiut,u) I todos los n"eles y 

funnaJ de la tflS('Tlaru:a. b formación. y el fomento de la ""pxtdad por medIO de la incorpor.teión de la 

)'II:f'S llCCl i~a de ¡l-ncro '1 la creación de un $i$tl:"''' cducah"o que lenga en (~nlll bs eucslionc:s de ¡l-nt-ro. 

(Vit.lllis. 2()(14)," 

Sin embargo. estas n..'eomendaoCÍOIlCS son I>OCO innovadoras '1 repetitivas en educación 

ambiental restándole importancia '1 reflej ando ingenuidad '1 pesimismo. 

" hllp" .. _.r('lt!)tto!2tdm.om.$lllbID<;t2291.infQfIll"liionbf'ig,hun! I'e.:t. de consulg IS de febrrro Ik 2006 
" Villllis. SiIltQU de hu J,lCftu ~klm=ndasJoM''''Q''''rg<>SN'''''''', C._as. V~I"':l:WIa. 2002 ,,91 
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El objetivo rundamental de la educación ambicntal es lograr que los seres humanos 

protejan. restauren y mejoren el medio ambienle que constituye uno base imponante del 

desarrollo económico sostenido. par.! lo cual se hace imprescindible una interacción mas 

adecuada que la que pre"alccc actualmente ent re la naturaleza y los seres humanos 

organizados en socifiJad. 

Se requiere no sólo dc conocimienlOS en el ámbito didáctico pedagógico, las estrategias 

deben estar consti tuidas y respaldadas por la comprcnsión e invcstigación del origen de la 

educación ambiental, así como la e\olueión del termino. inevitablemente. a causa de las 

transrormaciones de los recursos naturales y del actuar, pensar y conocer de los seres 

humanos. 

La educación ambiental se ha caracterizado por ser un proceso que prepara a los ciudadanos 

para prevenir y resoh'er problemas del ambiente. Existen cinco objeti,'os dentro de 

cualquier programa de educación ambiental: 

l. Adquiri r conciencia y sensibilidad del medio ambiente y sus problemas. 

2. Adquirir divCl'Sas experiencias sobre el ambiente y un conocimiento basico. 

3. Adqu iri r un conjunto de valores y scnlido de responsabilidod, así como 

motivaciones para panicipar activamente y obtener aC1itudes de mcjorl'l y 

protección al ambiente. 

4. Adquirir habilidades para identificar y resolver problemas ambicnlalcs. 

5. Estimu lar a que la gente se involucre y tenga una panicipaeión activa en lodos los 

niveles de trabajo dirigido hacia la solución de problemas ambientalcs ... I~ 

La educación ambicotal se desarrolla en tres ámbitos: 

l . Fonnal corresponde al sistema escolarizado. 

2. Inrormal constituye aquel las acciones dirigidas a inrormar o refl ex ionar 

1) UNESCO. 11f!«- FiflQ/ lkI Foro M .. 1IIIitJ/ UIIn /u &lltCOCi4tI DMar(Smtpl)1998 _W. f3U edl!yX techa Ik 
ron5IIJIII JO Ik 8bri1 2001 
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cuestiones ambienlales mcdianlc los medios de comunicación. 

3. No forma l es aquella que se desarrolla paralela o independientemente a la 

educación formal , no queda inscrita en programas o ciclos del sistema cscolar. 

En las dos úhimas sus experiencias educativas pueden ser secuenciales no constit u)'cn 

niveles de prcparación: no se acredi ta ni eenifiel:· I ' 

En la educaciÓn ambiental no forma l el desarrollo de actilUdcs. responsabilidades y 

apreciación de la naturaleza y el ambienle. es alcanzado por melodos afL'Ctivos mas que, por 

métodos cognosciti vos. ya que las acti ludes son mas estables si estas son causadas por la 

experiencia directa, 

Para que la educación ambiental sea efecliva, se rC<luiere: de una forma adecuada de 

comunicar e in formar respecto al medio ambiente. esta comunicación debe contener los 

siguienlcs elementos: 

1. Información actual del tema y una forma accesible de comunicación (lenguaje 

sencillo, divertido). 

2. Explicación del origen del problema y sus posibles soluciones. 

3. Poner al alcance de los ciudadanos posibles soluciones prncticas que puedan 

llevar a cabo en su vida diaria. 

4 . Ofrecer la posibilidad de acceso a mayor infonnación y scguimielllo. 

5. Lograr el ¡nttris y la panicipacibn de los medios de comunicación y del sistema 

educativo para crear una eSlrategia de educación y comunicación ambiental 

eficaz, inlegral y constanle. 

6. La creati vidad e ingenio son claves para lograr el inlerés y la panicipación 

socia1.l~ 

" Su~. Nc&J'l=, J.UI • • P'Ofl',,-U ~/cdUCi11j,w d~ ~d"CtKw.. " ... I>In<UlI ",,}'on<t<II. En 1t.,is\JI do Oivul¡;ac:ión y 
l)orUJi6n p. 217 
"UNESCOcuca,ManlN>l dI: ~ Atllb_H>I. C'fl'C~ Jn!Onna''', Capilulo de la Educación A.....,nul no ~ 
t999 ... p 
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Para la StX:retaria de Desarrollo Urbano '1 Ecologia (SEDUE): la educación 

ambiental es el proceso med iante el cual el individuo asi mila los conceptos e 

intcnoriza las actitudes que le permiten e\<3Iuar las relaciones de inu~fdepcndcneia 

establecidas entre la sociedad '1 su medio natural : as!. es un proceso permanente de 

aprendizaje que ha de formar al individuo para aClllar sobre la sociedad en que "ivc. 

con el fin de modificar positivamente la ~ relaciones dc esta con el ambiente.15 

En la cducación parn el desarrollo sustentRble se hace el reconocimiento de que: "la 

educación no es suficiente patente para el cambio a la sustentabilidad del desarrollo. pero es 

imprescindible para elloH

• t6 

ESle tema se originó cn la econom ia '1 cn la tX:ologia, para insertarse definitivamente en la 

educación. se sintetizo en el lema "Una educación sustentahlc para la sobre"i"encia del 

planeta", difundido en las campañas del " Movimiento por IR CanR de la TiC'lTll" desde la 

perspectiva de la educación. El concepto de educación fue ampliado. permeando looas las 

instancias de la vida '1 de la sociedad. Mis allA de la sustentabilidad económica. podemos 

hablar de la suslentabilidad ambiental. social . politica, educacional, curricular. ESle 

concepto es ViSIO más allá de los presupuestos éticos quc de los económicos. 

1.2 L. t'"ducaci6n a mbiental no rormal 

Si bien la educación ambiental no formal, no ccrtifica, ni c\alua, ni pasa de un grado a OIro, 

no significa que quienes hagan uso de ella, no requieron de preparación pedagógica al 

contrario, para manejar este tipo educación, se debe tomRr en cuenta la preparación de 

grupos intcrdisciplinarios, técnicos '1 profesionales. Tal '1 como lo plantean los tres 

conceptos siguientes: 

La IfIInsmisión (pLaniflC3da pero no terrada a tiempos ni c()ntcnidos especfficos como se vive en la 

institudÓl1 C'SCotar ( ... )) di.: tonocimientos. actitudes y valon:s ambic nlll le$. fuera del Sistcnu 

') SEI)UE. J.1,lOdok>gW tkk: ¡ •• "#:/,¡,acw.. ",,~;o,. "",'*"lnl.ofo..,m,1 19093 p 3 
.. R~ ~ 1I0ru:0n1C Sanitario. u.p.". II~rnáncIQ r (¡olldlr" G...diano. C~ A,.tJK"",/ pIU'I ,1 /Hs4rni1k: 
Soute.",bI, /)ir. """ pt>r<I ""..-..,¡ }'/~..Jo. lOOI p. 4 

2J 



Fducal;"o hL~I;lucional que conlleve la adopcIÓn de acliludes 1l0~il;";lS ~da el med io naulI:1I '! 

J()ei:l l, que se tDdlU .... n en acxioc...s dr cuidado y respc10 por la dl\'CfSMbd binló,iea 'J cu ll ural, 'J que 

fml1Cnlcn la MJlidarKbd inlril c inl .... gcncrxlOn:Ii IT 

LII C'dUl.'kión no rOl'Tllal es un campo do: acción ;mplMUnle p.:Ira la rdueacKm amblC'n ... 1 ya que \'3 

d,ril!:~ a .. ampjio 'J \"ri;tdo ptiblil:o con los que $oC ptII.'(\c IJ1IbIojar \os ICmIIS 'J pmblemn 

am~1cs ;K'I~ndo, Soensib1linndo y pro....,\..,,.oo.ciones do: CUKbdo, proteccIÓn y mcjcq Ik l 

medio ambim«: l:mlO .. nivel individ\l3l como .. lII\'el rulc\:livo. 1..3 ,i lQ5on .. de la l'ducación 

:IImbimtal evidencia que es un pIlICC$O do: enseilan/" aprendluJC, IIQ Ir,Ib:ojo que alólñc y que 

;oclu)'e .. Iodos los SCClom¡ sociales, C$Colari/~dos o no, 1101' ello este lipo de l"ducación debe eslar 

presenk ea ~Oos académicos y de educación no fonnaJ. os 

":lino la SEOUE la rducac::ión ambielMl no ro rmal es la educación ; .. Iegral que se desarrolla ¡XOfl,lda o 

;ndel)O!'ndicolcmeolc de la educación r01m31 y (Iue no esla insc";ll1 en los tick" del $is:lcma dCol3r, 

No consliluye n, vcles que l)n::l)3rco al educando p;m, el siguiente . No cSl!o cCr1 iroc:ada o; se ncen; ... 

;ocrcdiw la m:llcri:l. pud iendo eslar dirigid:lll direreoles ¡rupos do: la población: pero si .-equil'rt de 

una sislc,na!izaó6n y pLannción progr .. mad.1 plIra Io¡rar sus objelivos." 

La concientización pública, la panicipación social responsable, la educación ambienlal 

formal y la información clara sobre los problemas ambientales, son condiciones ineludibles 

para alcanzar un proceso de desarrollo sustentablc, apoyado cn políticas dcmocráticas, con 

plataformas sólidas de conocimiento. Ha dorado de una nueva lógica a los agentes 

económicos a panir de criterios ambientales, donde la ... ida y la equidad social fundamenten 

la toma de decisiones. 

1.2. 1 Est rategias de la educaciÓn ambienta l no formal. Oe5 11n ata rios y objeth'os 

Los programas de educación no fonnal se encuemran cn difercntcs tipologías como los 

programas propios de granjas o escuelas ecológicas, espacios abienos para lodas las edades, 

11 Asuow;lÓIl, Mari. Mar y S<:lIO"ia, Enrique. E~ ambl~"I<II.., fomtol. t)q>.arwnmlo Ik Eduo;xión A",bornla!. 
WWI'IAI)bNA,2004 
l. PII'''''' UNUSCO-'UNA M P,lnripioz ¡;'ndnnt~nl<llu P"'" el ,/ao<rollo r/tI In M"NKlo.. amblnlMl • .., """''nItiof.al 
1996p, IS 
" Gond"'l. Gaudgn¡o, Edpr, EInwtt/Q$ a/m/~ P""" d Da..rroIkllk ÚI F.d~..no. A .. bJr"N>1 ... "'hico. 1993 
p." 
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en los que se dcsarrollan aClividades I..-ducalivas y dI.' aprendizaje en con lacIo permanente 

con la naturaleza. 

~Uo pOchca de tsta modalicbd educaLin. ton~~r~nIe con OInIS modalidadc:s romo la formal ~ ;nfooml, 

punk ser oomplc:mf:,lIbna ~ incidir 1m b5 rondUC'W cUbdanas de nuncn posl!!'" Uo colltlltiOn ambio=nt31 

n .. qulen .. de una mlegrxión en xt;vidades g\!ner.alcs y COlJ)un;lan:u dentro de 13 inSIIIUCtón m '1 .... se 

dcsoolmILa. y csg modalidad debe allO)'aI'K en WI cllflkulo que: JUSICn&c una serie: de CW1IIC&ias '! 

pbnlcamientos como:~ 

a) Interdisciplinariedad (ajustcs en el currículo). 

b) Encadenamiento de causas - cfeClos (los prohlemas ambientales suelen ser origen y 

causa de otros problemas). 

c) Sentido global-local (saberse parte de un país [área] con problemas comunes). 

d) Internacionalismos (valores internacionales por ejcmplo consumismo). 

e) Plantcamientos de una nueva ética (nucvas perspectivas dI.' la relación hombre

naturaleza. Valores). 

f) La acción (loma de decisiones y uso de nuevas lecnologías). 

Los programas comunitarios dI.' educación ambiental contienen ractores extrínsecos y 

raetores intrlnsecos, en el prímer caso se dcsarrollan IClividades educativas cuando la 

agresión ambienlal posee un origen CJltcr1OC- a la comunidad y que por lanlO, obedece al 

modelo de acción iniciada desdc fucra de un territorio ocupado por un lipo de población, 

en el ~gundo caso los problemas son creados por los propios moradores de la comunidad, 

que no pueden denunciar claramente a los culpables situación que añade cierta 

susceptibi lidad y tensión para el cumplimiento de la educación ambien!! .. I. Sucede en las 

Áreas Naturales Prolegidas de Mexico y se manifiesta en problemas como: lala ilegal, 

quema incontrolada, cambios de uso de sucio. incendios rorcstales y caza furtiva, pocas 

veces o casi nunca son denunciados por los lugareños. 
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Los Programas de interpretación ambiental son creados para descubrir los valores 

medioambientales y tener conciencia de por qué es necesaria la conservación de la 

naturaleza (ecOlurismo). en este tipo de programas el concepto ;1II~rpreU/dol/ iguala al de 

t'l/rlcadol/ , dicho de Ol~ manera: podcr interpretar a la naturaleza como un valor, a favor de 

su conservación. 

En las zonas definidas como parques nacionales. naturales o declarados como área IlOtural 

protegida, los \'isitas guiadas o los paseos definidos como ecoturismo o pago por servicios 

ambientales es una estratcgia pedagógica que se aplica a los turistas y cuentan con 

itinerarios y equipamientos especiales, centro de visil8ntcs y actividades de apoyo. por 

ejemplo en lo Reserva de la Biosfera de la Mariposa MonarCA. Michoacán, México. 

La PROFEPA cada arlo organizo programas de este tipo, en los que incluye a los 

integrantes de fas comunidades, que ofrecen sus servicios como guias turisticos y al mismo 

tiempo vigi lan los recursos naturales; la I'ROFEPA se encarga de la inspección de estos 

programas y de lo que suceda en materia juridica respecto a delitos ambientales, programas 

similares existen en áreas naturales protegidas como Cuatrociéncgas, Coahuila; Montes 

Azules, Chiapas; Calakmul, Campeche; Los Tuxtlas. Vencruz; por mencionar algunas. 

La educación ambienlal no fonnal y formal son complementarias el grado de incidencia de 

cada una de ellas, depende del tipo de población a la que van dirigidas. 

Existen di vCf'Sl.S estrategias para este tipo de educación, es necesario tencr en cuenta estas 

ahemativas porque son formas de trabajo educativo, caminos a través de los cuales la 

problemática y posibles soluciones ambientales se hacen llegar a la población sin necesidad 

de imponerlos; es decir; pennitl'Tl que la gente se acerque, escuche, se entere de manera 

voluntaria y debido a una preocupación personal , por los temas ambientales. La educación 

ambiental no fonnal aborda diversos temas y contenidos que responden n problemáticas 

loca les, comunitarias, que no requieren de espacios fonnales de educación. 
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A continuación se mencionan las accioncs que se IIcvan a cabo en cste tipo de educación: 

• Actividades realizadas en el tiempo libre (campamentos ecológicos. 

ecoturismo). 

• Campañas políticas (promueven reformas legislativas que busquen mejorar la 

situación ambiental. pueden bacer difusión por tcle\'isión. radio. folletos). 

• Campañas de cuidados ambienlalcs (invitan a la población a prevcnir incendios 

forestales y a cuidar el medio ambientc). 

• Campañas de sensibi lización de consumo (se promueve el consumo de 

determinados productos. actividades de reciclaje). 

• Jornadas, conferencias. cursos, talleres que trabajan la tcmátiea ambiCnlal. 

• Medios de comunicación masivos en los que se dan a conocer problemas 

ambientales, posibles solucioncs. se transmite la publi cidad de actividades para 

el tiempo libre en relación con el medio ambiente. 

• Creación de prO!,'l'amas de voluntarios para la restauración en espacios natura les. 

La educación ambiental no formal se puede dar o promover desde distintos puntos y por 

ende obtener distintas formas de participación del publico como son: 

• Educación ambiental participati va: actuando. ejecutando acciones de acuerdo a sus 

posibilidades y dentro de su entomo (puede ser reciclando. sc:parando basura. ctc.) 

promoviendo este tipo de acciones. Esta manera de educación ambiental propicia 

una participación act;\'a de los sujetos quicnes toman la inicialiva para actuar y 

hacerse presentes. 

• Educación ambiental no participativa: va dirigida a receptores pasivos. Son 

programas de radio. televisión. visi ta.. .. a muscos. acuarios, artículos pcriodlsticos 

entre otTOS. La eficacia pedagógica de estas actividades no es flicil de evaluar, 

aunque generan un proceso de aprendizaje, el cual puede deSvirtuarse en el 

momento en que los medios de comunicación masiva trabajan este contenido 

reduciendo el enfoque educativo a mero entretenimiento. dando como resullado 
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poseer la información dc la prob1emfuica ambiental sin ejecutar acciones dc 

panicipaci6n, a pesar de quc ésta puedc cncaminar hacia una panicipaci6n activa. 

Toda práctica educativa incluyendo la educación ambiental implica: 

a) Sujetos: El sujeto que enseñando. aprende y el sujeto que aprendiendo, enseña 

b) Objctos de conocimiento: que han dc ser cnseñados I)or el profesor (educador) y 

aprehendidos por los alumnos (educandos) para quc puedan aprenderlos. 

c) Objeti\os mediatos e inmediatos hacia los cuales se orienta o se destina la práctica 

educativa. 

Es aquí cuando se realiza la directil'jdml tle /tI et/lleilció" que exige al educador 

asumir cn forma ética su política. 

d) Métodos, procesos, técnicas de enseñanza, materiales didflc ticos, (Iue deben estar 

en coherencia con los objctivos., con la opción política, con la utopia, con el sucño 

de quc el proyecto pedagógico este impregnado21
. 

Existe una labor de educación ambiental que puede y debe ser httha por los organismos 

gubernamentales, como pane de su tarea de informar al público objClivamente sobre los 

problemas, los planes y los programas para enfrentarlos. Esto es posible en todos los 

sectores (salud, obras publica, industrias) y debiCl1l .ser complementado con indicaciones 

sencillas sobre lo que los mismos miembros de la población pueden hacer para prevenir o 

resolver problemas especificos. POI" desgracia los medios de comunicación tratan estos 

problemas de forma alarmista y poco ajustada a la realidad científica . 

... el aprendizaje de palrones de conduela y la adquisición de valores directamente 

perjudiciales a un desarrollo ambiental sano [ ... ] y lograr una buena formación sobre 

problemas ambientales de los profesiona les de los medios de comunicación masiva; 

presentar programas de educación ambiental para el publico en general; lograr 
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paulaTinamenTe que disminuyan los mensajes wmereiBks o de 01r0 Tipo, que son 

lasch'os para el medio ambienTe.22 

La población a la cual va dirigido eSTe Trabajo de ctlueaci6n ambil'l\lal es la sociedad en 

general, por lo que en ocasiones los grupos de Trabajo son heterogéneos: su inTcnciÓn 

principal es ampliar la acción pedagógica y educativa a di"et"SOS espacios. Las pcrsonas 

encargadas de la ctlucación no formal, los ctlucadorcs. cubren una amplia gama TanTO 

respecTO a ctlades como a las actividades profcsionales. Los conTenidos son funciona les y 

ubicados dentro de un enTorno delimitado. Al Trabajar normalmente conTenidos funcionales 

se pueden trabajar métodos, metodologías nexibles que no se Tienen que adaptar a 

escenarios precstablecidos. 

Los espacios en los que se puede desarrollar la educación no formal son variados, incluso 

puede no haber un CSI)acio fisieo deTerminado. La lógica de la educaciÓn no formal es que 

el aprendizaje se puede llevar y llegar a cualquier espacio. Puede no desarrollarse en un 

espacio rígido, éste puede adaptarse a las act ividades del grupos de trabajo. Se labora con 

diferentes rilmos de aprendizaje, la mayoria de los programas no formales Time una 

duración menor que la de los espacios formales. 

Los financ iamienT OS son brindados por SCCT()(CS públicos o privados. La educación no 

formal permite la panicipación de esTUdianTes., prestadores de servicio social, o prkTicas 

escolares. La manera en la que generalmenTe se evalúan las acciones no formales es con 

base en las acciones real izadas en cI proceso educaTi vo y no mediante examenes. 

1.2.2 Las Áreas Naturales Protegidas como esparios de educadón am biental no 

formal 

Las Áreas Naturales PrOTegidas como espacios de educación ambiental y sensibilización 

para los principios de conservación y protección de los recursos ntlturales son apropiadas 

para la construcción del conocimienTO a base de la apreciación del medio nalural , creando 

:¡ !'HUMA/INFORME. f:u.,.." ~I de /o nfor" priori""'. trI,.nw:.o.., c.ptJciltlClOtt "".¡w"".lrs. JnfOnne cItI 
n.""' .... Eje<: ... iv ... Num. JO, J\l18 
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también la conciencia de poder para desarrollar una rocicd3d que colabore, cuide y 

conscr. e. 

Para algunos la constitución de estás áreas son exclusivamcnte como instrumentos de 

política. de e:o:plOlación, e:o:propiación y marginación. sin embargo. se han logrado 

proyectos económicos sustentables en algunas de las ANP del país. en coordinación con las 

instituciones gubernamentales. ejidatarios y comuneros. 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEMARNAT las funciones de inspección y 

vigilancia en matcria de AN P vincu lados con el quehacer educativo son las siguientes: 

Formular y conducir lo política generBl de inspección y vigilancia: vigilar la nonnatividad 

aplicable a la prOlección, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de las áreas 

naturales protegidas y promover la panicipación de la autoridades fctlera les, estata les y 

municipales, así como las universidades, centros de investigación y demás organizaciones 

de los sectores publico. privado y social, en dichas actividades. 

La LEGEEPA considera que las ANP tienen por objeto en materia de educación ambiental 

y panicipación social: 

... proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 

ecosistemas y su equilibrio; gencrar, rescatar y divulgar conocimientos, pnkticas y 

tecnologías, tradicionales o nuevas que pcnnitan la preservaci6n y el aprovechamiento 

sustentable de la biodivcrsidad del tCITi torio nacional. La I)ROFEPA loma como 

obligación vigilar y veri ficar el cumplimiento de los objetivos de protección. 

conservación y desarrollo sustentable de la biodivcrsidad yel emomo natural de estas 

zonas.ll y de acuerdo a esto la PROFEPA crea Programas Educativos para cumplir 

con el objetivo de su creación. 

u "ROrC)'''. Ley wnm" dd &¡ .. ,¡,brio ECYJIOsiro ." P,OI«t;i/m ul Alflbilm/f' p. IOS (tGEEPt\) 1988. 
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1.3 La sod alizad ón de la eduución ambiental en Mhlco 

Como hemos \iSlO varios son los congresos y conferencias a ni\cI inlcmacional y nacional 

I.-'fl donde se hltce patente la panicipaci6n comunitaria en materia de educación ambiental, 

ya que como sucede con la tradición oml son los adultos mayores quienes enseñan a las 

nuevas generaciones el uso racional de los rcrursos naturales, ya que su sobrevivencia está 

basada en los sistemas tradicionales de cuhi\'o, en la mayor pane de los cuales cI sistema de 

bienes comunales es cI prcdominantc y está comprobado que es el enfoque de conSCf\lación 

a seguir. Para Anuro Górnez - Pompa y Silvia del Amo, en la propiedad comunal, el 

rIX:urso es empleado por un grupo espIX:ífico que establIX:e exclusión respecto a otros 

grupos, pero hacia el interior existen condiciones de acceso y uso igualitarios. 

Es sabido por la sociedad la incompetencia e incapacidad del estado, de las instituciones y 

ONO's para lograr un manejo equi tativo y eficiente de los recursos naturAles que son el 

patrimonio de los pueblos que se encuentran sum idos en la marginación y extrema pobreza 

y que han sido obligados pese a sus prácticas culturales a IIcabar con la naturaleza para 

subsistir. Se podría decir que 10 viable es que sean los mismos comuneros quienes asuman 

el papel de protagonistas y en especial aquellos que han establecido his tóricamente una 

relación annónica con la natunleza. 

Un instrumento de política utilizado por la PROFEPA en su Programa de Medio Ambiente 

2000 - 2005. es la panicipaciÓfl social que orienta estntégicamente la formación de crear 

espacios en los cuales las autoridades locales, las comunidades y las organizaciones 

sociales panicipcn con la autoridad federal en funciones de vigilancia social, mcdiantc la 

formación de Comités Sociales de Vigilancia, los cuales han permitido el logro de tres 

fines: primero reconsiderar los derechos agrarios y comunales; segundo fomentar el 

conocimiento de la ley; tercero impulsar nuevas formas de organización social, en este 

rubro Méx ieo es rico en este tipo de expcr1encias. 



Sin embargo, dos características del sistema comunal son: a) la exclusión. que impide que 

se con\icrta en un recurso abierto al acceso dc todos; b) el uso común, que implica 

:.ustracciÓn. impidiendo una reducción al aceeso de bienestar por grupos potenciales, lo 

cual puede tener dos interpretaciones: l. Como un seguro para los dueños y 2. Como una 

limitación a los consumidores externos (Gómez- Pompa Y del Amo, 1991). 

El \erdadcro rc to para alcanzar el principio de la sustenlabi ¡idad cstá en dclcrler aquellos 

factores cxlenlOS que han provocado el deterioro del sistema comunal como: la penetración 

dc la economía de mercado. la colonización de las tierras comunales, la dominación de 

grupos externos con capacidades tecnológicas diferentes y la migrnción. 

Cuando se encuentran y reconocen las mices de su tierra, se va enlmñando más con 10 que 

es suyo, y lucha porque no muera, se recree y acreciente lo que aún queda de vida y porque 

se conserve su belleza. Desde el conocimiento y la conservación de lo cercano. sc va a dar 

cI salto al conocimiento y la conservación universal. 

1.4 Definici6n y objeth'o del desarrollo sustenta ble 

La educación para el desarrollo sustentable se concibe como una educación en valMcs, una 

educación ch.-ica y ética que busca la construcción de una ciudadanía critica que incentive 

el analisis de lo que ocurre actualmentc en tomo a nuestTlls preocupaciones y anhelos de 

cambio social. Si el desarrollo sustentable implica nuevos y distintos sistemas de 

pensamiento, ello requiere de creatividad, flexibilidad y reflexión critica para influenciar 

los sistcmas de participación publica para la loma de decisiones. 

Para poder entender la conceptualización de desarrollo sustentable, en este capitulo 

presento una revisión de las diferentes defi niciones que se han dado a través de los años. 

El enfoque ambicntaliSla de desarrollo suslcntable se rcfiere a como las instituciones 
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encargadas de la pr()(ección '1 con5('rvación del medio ambiente enfocan este concepto a su 

materia, el tema del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable. me parece de gran imponanc;a 'la que intenta relacionar el desarrollo 

.. ustcnlable con la educación ambiental. 

El desanollo sustentable se define como el tipo de desarrollo que satisface las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias. 

Desarrollo: 

l.a p«>bkmáTa del desarrollo h:I sido ¡C1II:11I 1~nte COIl$ider;a(b <k Tipo económico y polílico Y la 

larel <k lograrlo ha $ido responsabilidad de economistas y IlOlíticos. Aun c ... ,nOO cle!;dc la déclllta de 

los s..'SCn la se en(al;7.3 la d;n1en~ión soc ial dcl dcs.arro llo K habla tlcl dcs.aITollo Cl:Or>Ómico y iIOCial 

es un ~ho evidente que la nIa}-ona de las inlcr"n:t.,c1oncs. en tspn:"1 al "i"cl de LOma dc 

dec isiones de definición de polilio;as. tiende . pri,·i1egi.." la idea de crccimiento ccooomico medido 

por la expansión del PUl l
• 

Crecimiento '1 evolución son dos componentes del dcsanolloi en ciCr10 sentido son dos 

conceptos similares '1 en la medida que el desarrollo se idenlifique con uno o con otro sera 

objeto de critica. 

Pano algunos la evolución e:sIi inn'iuble,ncnte asociada alanilisis nlar¡mal de Marshall. ~ra otros 

el CTtt'mirnlO ltS sinónimo de trccimiento mIItcri:a1 1Ilddinido medido por el PIB: pero el desarrollo 

no ha qucd:ldo rtstringido al 'mbilo acad~mico, ni a disc\.lsiones enlle Clper10S en economía. To6o lo 

eontr.ario, la e~presi6n adquiere una definida y elal1l dllllen5ión politica desde que, r n enero de 1949 . 

• 1 asumir la prrsideocia de \0$ EsIado:s Unidos, Uany Trum;m do:cbr:l.ra que h:lbia que crn~ un 

nuevo progr.una 3udaz para que \0$ bcncticios de ("nllestros") avances cientilicos y (-nuestro
M

) 

Pfo¡reso industrial s in'en p.:ira la mejoria y el crecimiento de las :!i«,~s s.ubdcsarro llada$. .. en un 

pI'OInIma de desarrollo basado en los conceptos de trnlO jlllilO dcnKx;ritico.~ 

El rcduccionismo. inherente a la asimilación de dCSllrrollo a crcdmicnto, se hizo evidente '1 

es así como al declararse por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera 

J.I Uífani. R".ni, MNiQA.-bkroI~ Y lÑ$iJm;¡J/o. Uni'-tnídad deGuadaI.j~ra. Mb.i1:o 19'97, p. 117 
~ Tnunan.l lNI)' S, I~""n:ss, lO de cnno de 19~9. En Bir ... ; P..Ho. ..". rilp. 11 7 Y 111 
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Dé<:ada del Desarrollo. se hace una clara distinción entre ambos conceptos. 

En las Propuestas ue Acción, aprohauas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) se 

Ice: ..... el problema de los países no es mero crecimiento. sino uC$.1rrollo ... el uesarrollo es 

crecimiento mlÍS cambio. El cambio. a su vez, es social y cullurnl . tanto económico y 

cualitalivo como cuanlitalivo ... el concepto cla\e debe ser mejorar la calidad de vida de la 

genle".~ 

A lo largo de las sucesivas DCcadas de Desarrollo, las Naciones Unidas han hecho 

esfuerzos parn dejar en claro lo que parece lan obvio: crecimiento no equivale a 

desarrollo.~l 

Ilesc ~ lo cUlll, en 111 práctica se siguc danuo I'rioriullu, tanto en los ni veles nacionales, como 

internacionales. de cooperación o de programas específicos. a los aspectos de crecimiento, 

en el supuesto de que de lograrse eslo "por gOlco" iba a producir el desarrollo. 

En la perspectiva ambiental, el crecimiento desarrollo era negalivo. lenia un cmcler 

cancerígeno y la sobrevivcncia dc la especic humana y del planeta requería que el 

crecimiento. lanto poblacional como económico, leminara. El objetivo era cI crecimiento 

cero, siendo estlÍ posición de caracler fWt'mllllh'/Jlllflli' 

Otras teonas propusieron revisar el concepto de desarrollo y explicar sus multiplcs 

dimensiones e implicaciones, enlre ellas la ambiental. ESla era la s ituac ión del debale sobre 

el desarrollo al iniciarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 

ESlocolmo en 1972. 

y mienlras los paises se ponen de acuerdo sobre el eonceplO, la población mundial continua 

con su alr1l50, la sobrcpoblación, la ffllla de crccim iento eCOnómico que impidc el 

:11 N",,_ UnIdas. l'1ft U.N. {Nwu,p-.,.,. ,d«tMh; P""t'""i1jOr « ,I .. ". U.N .. N~. York, 1962 
!'! 8.flni.Poolo 0fJ. di. p. tlR 
lO NeorNlllluSWl,smo; T roN del s iglo X IX ~ p<OpUJo7WIII'I tlnpIco de " lI'diol ~1(InI!a '*" .... ¡ •• la 
JObrcpobIK"lón (MalllmoWsmo: ~rkcióP \vlururia <k lo tmo:i6n.IlpUeSlCII la a¡wW6n) 



uesnrrollo, la crecienle pobreza causando además una mayor presión sobre el sislema 

nalural y sus espcrnnzas de biencslar cada vez más fruSlradas: Para fOr1alcccr y ampliar la 

comprensión e importancia del término. expongo a conlinuación otra discusión sobre el 

concepto de sustent able o sostenible . 

... ~lks:"rollo SllStcntabk~ es un 3n¡lici~mo: "rOl irne de ' lI~a¡na"k dc,·c\opmenl. Pero la elpresión 

sajOna S ... WII~ no licor b misma ~ que elltnnmo t'$!)anol soslCncT o ~~Irnllr cuyo signifICado 

n; [m:mll'''"'' finnc un objc1o. pn'Stal apoyo. mal1lencr UN cosa en un ,nedia O un lugar Sin docj;ulo..aer O 

h:K:it':ndolo mu)' Icnta11lenle. surnr 101cr.w. co~,",ar ~ cosa en su 5I.'f o esladO) !'..stas aeep;ioMS también 

cst4rl ~nll:S en el "ocablo ing~ pi'1O este úhimo tiene .dt:1I14s ~ ronnOOlción din3mica po$i1I\'I : M) 

keell 11°[1111 eontinuousl)', endure wilhout gi .. ing way. es del:ir .,·anI.3r continua,nente, manlCI1<.'f la andadura o 

la lI1:'rcro. rcsi!itirb sin croer. po.'"ISe.er.ar en el csrucno. La elpl"C$ión inJkU !le refIere • un ~ cuyo 

ritlllO l1ay (IOC mamella". es una cOr>Cepción dircimiea. 00 w.itiea, (Iue introduce una .. isión tel11pora l tIe largo 

plaJo. Mientras d "OClIblo esp<li'101 da la idea de un csfucr/.o ((!(I.\Crido palll e .. itar que algo caiga. o p_"a 

[COll.'i<:n.· .... una cosa en su csudol. es decir. el lUla conctpc:i6n ~Iic:a, l. ;nales:a $1.' n:rll.'R.'. al esfucrw 

nece,ario pa'lI q.1I.' un proceso dinAmico $1.' mantenga superando los escollos que pueda mcontrnr, oblip por 

lo IlInlO a l:t idcnlirocaclÓn de las condieionc$ 1M.'CC!Wias ~ que el .mema 11() solo iI000: .. ¡ .. a sino ¡m1I que 

pueda $tJuir .Yln7.:J.ndo~.~ 

Se ha demostrado que estas condiciones no son suficicntes por ignorar la base natural para 

la producción de los bienes materiales que la sociedad ncccsilll para sobrevivir y 

desarrollarse:. los problemas ambientales cvid~tcs desde los años sesenta. motivaron a una 

visión pesimista del porvenir de la sociedad y el renacimiento de ideologías mahhusianas. 

Esta visión se expresó. por un lado, en la crilicI despiadada de lo que se denomioo el 

paradigma del crecimiento y, por olro, en el plantcamiento de una falsa dicotomía entre 

desarrollo y medio ambiente, traducida en la idea de crecimiento cero. 

la sustcnlBbilidad es un conccplo adoptado inlemaciono lmenle para expresar que una 

s ituación, referida a la naturaleza, guarda un estado de equilibrio entre la ofena y la 

demanda de satisfaelorcs, que se enumeran as!: 



I Que su ~ de c;onSUlno no rdxIse b t2-'IóI de reJt'nnxión de 105 KOS'Slc:IIIU. 

2. Que Sil UI!.I de consumo de r«unos natUr.l1e:s 00 nl:Cd~ I~ tas;! de I'\"IIOvxión de los SUStitUl05. 

J . Que $U UlSoI de contammxión no Cl<ccd3 l~ cap:K'itbd de absorción del medio amhientc 

Esta conclusión no wponc el advrnimlC'nto de b caWtrufe, sino b canslitución de Wl n:10: Cómo 

Ioar:n ~ una soc>ed3d m3tnialrnente sufICiente , soo;ialmcnlc c:quilali,'} 'J ccológic;l1llCntc perdurahle, mis 

5:lhsfac:1ona ni Ibminos b..manos qtIC b $OCicdad de IYIIC:'Iilros d_ ~ por el cm::IOllIefllO. ~ 

Las criticas al concepto de desarrollo. entre otl1l~, aquellas referentes a palrones de 

consumo. sistemas y escalas de producción, c.~ t ilos tecnológicos, la alineación del 

individuo, la actitud predatoria sobre 10$ recursos nll turales y el ambiente, e incorporando 

ideas en Doga. tales como la lIu todctenninación. las escalas de producción reducidas, la 

preferencia de los recursos renovables frenle a los no renovables, 10$ conceptos de 

tecnología IIdecuados, la conservación del medio nal ural y OtNlS similares. dio formA a la 

expresión "ccoocs8rroI10··. 

Esta nQCión deriu del concepto de ecosistl.·ma. A decir de sus all1Oml, abarca IaIMO el sistema natu,," 

como el contCl<to soo;;o-cuh\lr.ll 'J rn:onoce el fenómeno de di.'CQN.bd que su¡ieR una pltnlidad de 

soluciorn:s a la problcmátic;a de dcs3rrollo." 

t... "m1adcn ~ a la tÑis IXolóJica solo podr;lo hxcse a etC;1Ib plancwil 'J a condicióCI de 

que se realice una aUlCntica revolución IlOlitica, $OC~I 'J eult u .... 1 que roorknlC los objet;Y05 de la 

producción de los binoes ma~riales e ;n",a'crú.1cs l· ·. ) no solo dctM:ri con«111ir alas relaciones de 

fuc:na risihles a gran CSCIb. sino IambKn a los ClIt1flOS moleculares de SCMibilidad, de inte ligencia 'J 

de deseo.'l 

Tatllbien cncOlllré que el desarrollo sustenlable cs un modclo inacabado que retoma los 

principios de ccod<.'Sarrollo y los forta lece con nuevos elementos de la cconom ia quc 

validan la necesidad de estra tegias productivas que no degraden el ambiente, enfatizan la 

necesidad de elevar el nivel de vida de los grupos más vulnerllhles de In población, 

identificando las responsabil idades de cada parte frente 8 la pobreza y la crisis ambiental. 

"'7.1"lI<Iows l>oncll~ y Den .. ;, y Rlf\dcn Jurgen. lA:s It",¡,n del cr«i",k"'D. '973 .... 1Id.o<!. Mhiro: l] Pols; Aj''"''''a •. p. 96 
" lIifani 1'1OO1n. M~d¡oAntb¡CI1rt y /)darrollo. """ICO. U'""c"idad de Gu"'¡al~j"",, 1971 p. '21 
I~ Gu.an:an. fill. , Los IrrJ «OIo¡itu. f>'l1llCia. P,.....tu!DS. 1996 p. IO 
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Sus fundaml.'fltos son: 

Modificar las pautas de consumo paTll mantener y aumentar la base natural de los recursos 

y revenir el deterioro para las generaciones presentes y futuras, a panir de el impulso a una 

mayor comprensión del funcionamiento y la imponancia de la diversidad de los 

ecosi<¡temas; instrumrntación de soluciones locales pnra los problemas ambientales; la 

mejora el monitorco del impacto ambiental producido por las aClividades del desarrollo; el 

respeto a las pautas socioculturales propias sobrt; .odo de los pueblos mdígenas y emplear 

un cnfoque de genero en el desarrollo de los proyectos. 

La lineas eSlrlllégicas serian: Erradicar la pobreza y distribuir cquila.ivamellte los recursos; 

ordenación ambiental del territorio; ser compatible con la organización y panicipación 

socia l efectiva: impulsar la reforma del Estado y gcncntr UM estraTegia sociocconómica 

propia; reducir el crecimiento demográfico y aumentar los niveles de salud y educación; 

e~ tableccr sistemas comerciales más equitativos y ubienos, tanto inlernos como externos, 

ineluYC11do aumcntos en la población para consumo global. 

La expresión desarrollo sustentable se ha generalizado y ha llegado a ser una consigna paTll 

politicos y gobiernos, un mandato pam las organizaciones internacionales y un slogan paTll 

los ambicntalistas. Cosa que no logró el concepto de desarrollo. sin calificativos, en las 

cuat ro décadas que siguieron. 

En 1992 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofreció los siguientes 

principios orientadores del desarrollo SOSlenible: 

l ._ El dcsarrollo humano sustentable debe conceder prioridad a los seres humanos. 

La prOTección ambiental es vital para promover el desarrollo humano. Ello implica asegurar 

la viabilidad de los ecosistemas del mundo a largo plazo. incluyendo su hiodiversidad, 

puesto que toda la vida depende de ellos. 

2.- Los países en desarrollo no pueden elegir entre crecimiento económico y 

protección ambiental. El crecimiento no es una opción. es una orden. La cuestión no es 
J7 



cuánto crecimiento económico hace faha . sino qué tipo de crecimiento. 

3.- Cada país tcndroi que fijar sus propias prioridades ambientales, las cuales con 

frecuencia serán diferentcs entre los países industrializados y los paises en desarrollo. 

Todo proceso dinámico tiene dos componentes: velocidad y dirección. La practica 

económica que enfatiza el crecimiento tiende a minimizar el segundo o subordina al 

primero. El concepto de desarrollo sostenible, destaca la importancia que tiene la dirección 

del procec;o. 

El concepto es complejo: 

"lI5eltlror que las neccsidadcs actuales ~ ,atis tilgDn 5in cotnl"Ol1letCT 111 capadd3d de las fuluras 

g\'ocrneiones 1)3r:t satisracer sus propias nccc,< idadc!t . 

. _ . h~ce rcrercnc;~ especifica H los limites, ' '''':lnlo a los illlllllcstO!l pOI" el cstado :..;111.11 de la 

t~,(,II()IoSr:,"J como 11 los prOI);OS de [" 111 biosrcra para abSQrbo:r lo!! ereclos dc la actividad humana·']. 

Alude a una nuc\'ll en de deS3lTOlko e<:ollomico pa,,* las nxionc:s con una lIIayoria de pobres.. y la 

nttes.Kl3d de sostener dicho Cfttimiento junIO al objetó"o de equidad $OCial, y de orienlar las 

m'·ersiones. rllkurrollo ~no16gico y los cambios 'nsli,uclonate, y de$laca ta urljltllCUoIk volonlad 

políllCl " 

Pese a que pre\'alecen los indicadores económicos como medida del desarrollo, es creciente 

la imponaneia que se otorga a otras dimensiones. lares como el acceso a la educación y al 

empico. a la sa lud y la seguridad social. o a una serie de valores tales como la justicia 

social. la equidad económica. la igualdad racial. étnica o religiosa, la libcnad política e 

ideológica, la democracia, la seguridad. el respc10 a los derechos humanos y la calidad del 

ambicnle. 

La atención ahora debe concentrarse en lograr que lo países cumplan las convenciones 

ambientales que hftn suscri to, para lograr la annonia entre el desarrollo y el medio 

ambi ente. 

" Q,f;ln' 1'1I0I0, .. dI. p. 123 
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1.5 Pedagogía y Educación Ambiental 

La interacción entre medio ambiente y educación no ha sido y 110 SCrll por mucho tiempo 

tarea fácil de solucionar. en un inicio lo ambiental se relacionó con las arcas de las ciencias 

naturales y no con las ciencias sociales, la educación sólo trasmite información, en los 

discursos. congresos. propuestas. tanto nacionales como internacionales discutidos 

anteriormente. Vemos que la educación ambiental tiene peso en la educación ambiental no 

formal y vagamente se menciona en la educación formal , es decir. carece de currículo 'i 

contenidos. La ed ucación ambiental debiera prescmar una verdadcra tmnsfonnación desde 

la ciencia misma para cumplir con su tarca eoneient izadora en defensa del medio ambientc. 

La pedAgogía ambiental debe procurar a la educación ambícntal un diseño curricular que la 

auxi lie y IXlsibi lite la transmi~ión de los conceptos y objetivos del quehacer educativo, en la 

medida en que trabajemos para fortalecer la educación en el mundo iremos caminando 

hacia una sociedad sustcntable. Morin habla de garantizar el desarrollo armónico e integral 

de las comunidades humanas basándose en la formación tic cuatro habilidades básicas: 

lectura, eserilUra, comprensión, análisis; y en tres ilreas principalmente: enseñanza práctiCil 

de conceptos, acti"idades dirigidas a la participación, desarrollo dc valores: la educación 

ambiental refuerza: el ejercicio de un pensamiento critico, el dcsarrollo de una imaginación 

creati\a. la participación de una manera más profunda y activa y el compromiso de forma 

enérgica y responsable ante los problemas locales dc la eomunidad . .l-I 

La experiencia \' ivida en Cuatroc:ienegas. Coahuila me remonta a los ideales de 

erradicación dc la pobreza y la marginación. oportunidades dc erccimiemo. cte., en el papcl 

son entcndiblcs y claros, pero la realidad es otra, la voluntad para el cuidado de los recursos 

naluralcs no sc anlepone a la necesidad de Ilcvar el sustcnto a la fami lia. mientras esta pane 

no esté resuelta scguirá habiendo una sobre-ex plotación desmedida. ya no sólo de los 

recursos naturales sino dc lo que sea preciso para subsislir . 

.. Muria. E. Los Jie/e JtJMrts rlect.furiru JXlrlllu t·,IF":UC'w,, iklfu/uro t' .. wo.. Mhico, 200 t 



De lo anterionnente expuesto se apn:cia la imponancia que ha ido adquiricndo de manera 

progresiva la cducación ambicntal, tanto a nivel mundial como nacional. 

La pedagogía ticne un papel fundamental de apoyo cn la elaboración de programas que 

fomcnten las acti tudes y valores para fonalecer la educación ambiental. 

.. 



CA PiTULO 1I 

l.A PROCURADURiA FEDERAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE 

En CSIC capilulo se abordan algunos organismos, lanto en el contcx to internacional como C11 

el nacional. que lrabajan a favor de la vigi lancia 'i defensa del medio ambiente. Proporciona 

además UnA e:<:plieación sobre las Áreas Prolegidas de México (AN!'), el del Área de 

I'roceceión de Flora 'i Fauna de CU3trociéncgas. COllhu ila 'i el Programa de Formación. 

Capacitación 'i Consolidación de los Comilés de Inspección 'i Vigi lancia Ambiental en las 

AN P. 

la Organización de las Naciones Unid3s (ONU), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencin y la Cultura (UNESCO). la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricu ltura y Alimentación (FAO), cntre Olros de los que México es 

intcgrBme y los cuales le dcmandan implicaciones respeClo al cuidado y la protección del 

medio ambicrlle repor1an periódicamente sobre el eSlado de los recursos naturales, el más 

un reciente de la FAO dice que: .... . México figura entre los paises que registraron en los 

primeros cinco años de eSle sexenio (foxisla) una mayOf" pérdida de bosques y selvas .. . casi 

se duplica la media mundial. .. ".12 

Duranle el quincuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de: las Naciones 

Unidas. celebrado en diciembre de 2002. se aprobó el Proyeclo de Resolución 

AlC.2J57/ L4 5 que proclamó al periodo decenal que comenzó el 10 de enero de 2005 

" Decenio dc las Naciones Unidas de la Educación para d Desarrollo Sustcnlablc" y se 

designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Culturo (UNESCO) como organismo rector de la promoción del Decenio con los proyectos 

cducaeionales que estaban en curso, en panicular el Marco dc Acción dc Dakar aprobado 

11 Altk:ulo: I~ 1m priFnc~ lu¡:an:.s tn dcfomliKión,'" J<,>rn;Mla, 19'0312007 



en el Foro Mundial sobre Educación)) y el Decc.'l1io de las Naciones Unid3s de la 

Alfabetización.!..! 

La resolución tambien invitó a los gobiernos a que consideren incluir medidas pal1l aplicar 

el Deccnio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentahle en sus 

respectivos planes y estrategias de educación a más tardar pal1l el año 2005. teniendo en 

cuenta el plan de aplicación internaciona l que habria de preparar la UNESCO y que seria 

considerado en el periodo de sesiones, progrnmado para el año 2003; en eSle mareo los 

lineamientos pal1l M6dco son las siguicnlcs: 

En el t(:¡¡IO de la Agenda 2 1 que. como es sabido. es un documento integrado por 40 

capitulos y mas de 800, páginas aprobado en la Cumbre Mundia l de Medio Ambiente y 

Des arrollo (Río de Jandro. 1992), la palabra educación es la segunda mAs frecuente, sólo 

tlespucs de la palabra naciones. Esto es así porque desde el principio se reconoció que para 

Inlllsitar hacia la sustentabilidad el mundo debía involucrarse en profundos cambios de 

vida. en los estilos de desarrollo y en los modos de pensamiento y conocimiento. Todos 

estos camhios están relacionados con procCSQS educativos que promueven la 

concient;zación pública, la participación ciudadana bien informada y el desarrollo de 

cap.1cidades pal1l que la gente sepa lomar decisiones en todos aquellos asuntos que afecten 

su calidad de vida. 

En México la institución rectora del cuidado dclmcdio ambiente y de los recursos naturales 

es la Secrelaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMA RNAT) integrada por 

cinco órganos dcsconecnll1ldos: Comisión Nacional del Agua lCNA}: Institulo Nacional de 

Ecología (lNE): I'rocuraduria Federal de l'rOlección a l Ambiente (PROFE I>A); Comisión 

Nacional de Áreas Naturales P,olegidas (CONANP)¡ Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Siodiversidad (CONAStO); y sus dos órganos descentralizados: 

Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR). 

"VhM UNESCO. lnfomw fUlal dd f oro MundialllOb'f la E<tucac:oón, t)ak. CSnlt-Wll). 26.28« abntck 2000 
.. ViaK la Krsolucicla ~ tt6 



La Procuraduría F«Ieral de Protección al Ambiente es un lwgano desconeentrado de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es decir. con 

autonomil'l técnica y operativa, que incrementa los ni\eles de observancia de la 

normathidad ambiental, a fin dc contribuir al desarrollo susteTllablc '1 hac« cumplir las 

leyes en materia ambientaL es aqui en donde se conccnlran las funciones dc inspección y 

vigilancia de los recursos naturales. Esta Procuraduría opml desde 1995. con base en el 

Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado 

en el I>iario Oficial de la Federación en el año 2003. aplica la Ley General de Desarrollo 

FOff.'stal Sustentable y su Reglamento, as i como la Ley Gcneral del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), está org.1nizada en cU:lIro Subprocuradurias en materia 

de recursos naturales, una Unidad de Comunicaci6n Social , Dirección General de 

Adminisrrnción, Dirección General de Coordinnci6n de Delegneiones, Dirección General 

de Estrategia Institucional, Evaluación e Informática y 32 Delegaciones de la Procuraduría 

distribuidns en los Estados. 

" 1.3 ~1$i6n·misión de (c:5Q instimción) es ser fucrIC y c"lIli~blc. en donde I:a 3t,! icatión de I:a Ley Ambtmtal 

n:spc>IKb DI ideal de jUSlici3 que la pobbo;i6n dc'n311(b en una 5OC1C1bd tn I~ que calb uno de sus miembros 

es pwd~n de una Bm.1ble conviv.."IlCia cntre el ser humano y b lUlunleza. La proc.nción de jllSlicia 

ambltntat t'$ I lnvés dd nuiclO cumplimic:nlo de I:a ley, ~ I b .·cz IlIlpl1llllbd. corrupción. 

IIldolencia y '"lICios de alMlidad y blcic:ndo P"I"ic~ de eslll\lCtuI.1Qdos kv SCC10res Ik b JOCOtdad Y I los 

"'" Illveles de ¡obicmo, hijo 105 mis puros pnOClplO$ de tquilbd Y jUS!"K:oa, 5ocnOO ('$10 ~ de $U misión-.
H 

Cada Subprocuraduria consla de cuatro Direcciones Generales, de las que dependen dos 

I>ircc:eioncs de Área que a su vez cuentan con dos Subdircccioocs, cuatro Jeraturas de 

Departamento, dos enlaces y persona l operativo. La Subprocuraduria de Recursos 

Naturales es el Área encargada de verificar el cumplimiento de las di sposiciones legales 

relacionadas con los bosques, la flora y la rauna silvestre, los rccursos marinos, la Zona 

Fetleral Marítimo Terreslre, las playas marítimos y los terrenos gnnados ni mar o cualquier 

otro dc¡>Ósilo de aguas marí t imas y áreas nnturnles protcgidas. 



2.1 Dirección Gentra l de In sptcción Forestal 

Las atñbuciones de la Dirección General de Inspección Forestal. se cncucnlran en el 

Aniculo 128 del Reglamento Inlerior. entre ellas"b fonn\llación de la polilica de inspt«ión '1 

""ibncia en malCria foresgl y de irns ""llJI":Iks JlfUkIMbs; "I,bncuo 1I c Umlllimlrnlo do: b .-.:u.at,,·xbd 

~phCDblc cn malcria rorc~tat y a las ~n."3S n.~IUnlk:S prOlcgilbs, asl como prOl'IO"cr la pallicilNoCión en dicha 

",iblncA de bs aUlOritbdcs fedeolks. ~Clk.'S '1 mUD~'paks. de un¡'·nsid.:Kks. ce'lIrQS de ;'I"cstigxión y 

tk,~s orpnizaciones de los .sectores pUblico. !'OCia l y pri,-ado Y osi "1I5mo c,","tIta con el apoyo de bis 32 

Oeklaciones en el paisw 
.... 

Para cumplir con los objctivos del Programa de Procuraci6n dc Justicia Ambiental 2001-

2006, la Dirección General de Inspección Foreslal tiene establecidas cuatro lineas 

c.<¡,rotég;cas: mecanismos financicros, vigilancia pnnicipntiva, colaboración con cstados y 

municipios. y capacitaci6n y quc a continuación sc describen: 

a) Mecanismus finan cierus 

La Procul1lduria tiene limitaciones de recursos humanos y presupucsta1es para enfrentar, 

con 100al eficacia y eficiencia, los procesos de destrucción de los recursos forestales del 

país. pero s í dispone de inslandas y mecanismos que contribuyen a subsanar las carencias y 

a detener los daños. 

Los pñncipalcs mecanismos de apoyo financiero I las acciones de inspección y vigilancia 

forestal y de á reas na,uralcs prolcgidas son dos: a) los de la Comisión Nac ional Forestal 

(CONAFOR). a traves de su Programa ¡NIro el Desarrollo lle Planlflciolle.f Forestales 

Comerciole.f (PRODEPLAN): ProgrwlIl/ para el De.wII"rollo "(¡resta' (PRODEFOR); 

Programa Nacional de Refores/acii)// (PRONARE) y el Proyecto de COllservació" )" 

Mlllleja S,I.'ue"t(/ble (le Rct.:/lr.vO.f FOl"e.\·tales ell Mbico (PROCYMAF), y b) los que se 

pueden dcrivar dcl Programfl (le Empleo Tempoml (PEr) . 

.10 WWW.profep;!.IIOb.!l\.\Jligina\.isitlKb tI 30 de tnero de 2007 



Los apoyos fin ancieros de la CONAFOR representan programas alternativos de 

sustClltabilidad que, al acompañar a los programas de inspección y \'igilancia que estan 

operando en áreas naturales prOlegidas prioritarias, contribuyen a alacar los problemas 

básicos de la comisión dc ilícitos; es decir, son apoyos quc intenlan rcsol"Cf las pocas 

oportunidades de empIco rural. capacitación tttnica forestal y el deterioro de la 

organización del campo, al tiempo que promuc\en el aprovechamiento sustentable forestal. 

El PET está indicado para apoyar con jornales a los cam~sinos y ejidatarios, entre los que 

se encuentran quienes construyen cercas. caminos y scnueros en las áreas naturales 

protegidas, quienes realizan labores de li mpia ucl bosque, levantando y extrayendo la 

madera muerta por causas naturales o por las actividades uel hombre. Este programa apoyó 

a la vigilancia voluntaria en el 2004, mediante la dotación Jc implementos Je trabajo, como 

unifonnes y radios de intcreomunicación. 

b) Vigilanciu purticipUlil·u 

En este rubro es dónde la educación ambiental no forma l cumple su objetivo, ya que es la 

p,lrte en la que interactüan el personal que labora en la procuraduria y las comunidades 

inmersas en las áreas naturales protegidas. 

La vigilancia de los recursos naturales por parte de los ciudadanos es una estrategia 

fundamen tal de la PROFEPA, ya que quienes mejor pueden proteger la naturaleza y la \'ida 

silvestre son sus usufructuarios directos, es decir, los ejidatorios, comuneros y propietarios 

en gcncrnl, o sea. los grupos sociales que vi"en y trabajan en las lonas boscosas y de gran 

biooivcrsidad.J1 



Esta linea eslr'atégica se basa en la ConslilUción Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en su Articulo 27. párrafo 3. indica: "La Naci(m tClIllrú en todo el tiempo el derecho 

f .. ) de regulllr. l. .. ) la protecci6n J" 1Ts/(Jllración del flfllbiellte". I!I 

Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

en su Articulo 157, señala: "EI Gobiem o Fedeml (Iebtmi promon' r la participadon 

carresfHJn.mble de la saciedOlJ en la plllllefldólI. ejecllc¡(m, el'l/fll(ldó" )' l"igiftmcia de ft¡ 

político (llIIbielllol)' tJe 1TCllrsos natumfes oO. J, 

Las inspecciones forestales de la I'ROFE I'A son y serán mas eficaces en la medida que 

cjidatarios, propietarios y en general lodos los usufruClUarios de los bosques y selvas, 

tengan una mayor panicipación en la vigilancia del recurso natural. 

La PROFE PA impulsa la vigilancia ciudadana y voluntaria de los recursos forestales. 

mediante la fonnación e instalación de los Comlté.l· de Vigifrlllcitl Ambiell/(ll de los 

Recf¡rsOS Hall/roles. y a través del seguimiento y apoyo vinculado con la educación del 

cuidado y prolCcción de los recursos naturales mediante cursos, talleres y pláticas 

infonnativls para su mejor operación. 

Formando los Comiu!s ,le vigiftlllcia 11mbiellwl que son gnlpos integrados por personas de 

las comunidades que lienen el deseo de IOgn\r la protccción de los recursos naturales 

locales. ESlos grupos llevan a cabo actividades de prevención y vigI lancia. 

Se entiende por prolección a lodas aquellas acciones necesarias para lograr la aplicación y 

vigilllneia del cumplimiento de las leyes, programas, aUlorizacioncs y la preservación de los 

ccosislemas, conservando el equilibrio ecológico e impidiendo su depredación. 

'1 Comlilución F'olíl ica de los Esbdol Unidos MellK.:anos.I'ROFEI'A. L~' Gtllrl'U/ ,/e/ EqHi/ibrlo Ero/dg/ro ,. 
PnHrcritÑI al A_rtf/r. (LGEEI'A) 1988 
.. l'kOf[J'A, Lty GtMIlJldtl Elpi/ibrIoEcoI6Jkr11I'rot«rfOlt. A ... blr .. rr, (LG[O'A) 1988 



Viyilnncia significa a\'istar o estar pendiente de cualquier ~eción (tue ineumpln con la 

legislación ambietllal vigente o que pueda pro ... ocar un daño sobre los recursos naturales, 

La ",' igilancia es de canietcr preventh o y no punit¡"',o. 

Ln prevención consiste en llevar a cabo actividades encaminadas n proteger los recursos 

naturales ames de que sean destruidos. es decir, adelantarse a los hechos y realizar attiones 

que logren un COfl1rol en su uso. 

e) eoluborucithl con filUdos y municipios 

A partir de los Convenios de Colaboración que la PROFEPA lirma con gobiernos de los 

estltdos y de los municipios, se establece un conj unto de acciones coordinadas, cuya 

tendencia es la rederalización de la runción de inspección y vigilllncia de los r .... cursos 

forestales. Mediante esta estrategia, y de acuerdo con los ordenamientos legales ... igentes, la 

autoridad estatal y municipal en materia ambiental y de recursos naturales es promovida y 

II poyada por la PROFEPA en su trayecto hacia la procuración de justicia ambiental en su 

jurisdicciÓfl. 

La PROFEPA acredita a inspectores de recursos naturales a ni .... el eSllllal y municipal con 

base en el Convenio de Colaboración de Estados y Municipios, realizando eventos de 

actualización, capacitación y evaluación, dirigidos al personal de esos órdenes de gobierno. 

En la mct.lida en que las autoridades locales también promuevan acciones de vigilancia 

ambiental partici pativa, esta importante runción ciudadana pcnnitirn a la PROFEPA tener 

coadyuvancia en la protección de los rccursos naturales. 

d) e "plIcilUció" 

Dentro de las lineas estratégicas que se ha planteado la PROFEPA para alcanzar sus 

objetivos de procuración de justicia ambiental, está el fortalecimiento de la capacitación 

técnica y jurídica de los inspectores federales, asl como de los estatales y municipales, 
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quienes mediante la finoa de un Coovenio de Colabofneión con c,.<¡ta aUlOridad. realizan 

BetOS de inspección y vigilancia en su jurisdicción. 

Igualmente, SC' llevan a cabo cursos-talleres de capacitación por panc de los inspectores 

federales y locales que van dirigidos a los vigilantcs \oluntarios que conforman los 

Comités de Vigilancia Ambiental Panicipati\'a, que estén integrados principalmente. por 

ejidatarios y comuneros propictarios de los predios que ostentan recursos forestales, y 

quienes son los usufructuarios reconocidos por la ley para el apro\echamicnto sustentable 

de los mismos. 

En este sentido. la capaci tación pc:nnancnte y actualizada se considera como herramicnta de 

mejora continua para el desempeño de las func iones de inspección y vigi lanc ia en la 

protección de los rttursos naturd les. garantizando la aplicación de la ley. 

2.2 Las Arcas Naturales Protegidas de !\'Ibico - ANP 

Las ANP -_:MM del fUTIIor¡o "uci<JttDI ... oqutll41 sobre ltu q .. #' lo ,,~idn rjnt:t su w/Nrullia .1' 

jl<rm¡'u'¡"'. #'If /as que los o",bie,,/a "a,..rala 10() IIall siJo ",,,ijirnt,../JII/r,,t, ul/rrad/JI p« la QC/j.",dad dn 

M'r 11 .. ",0110, o qu#' ff'quirrm ser prurn'ados o restauradlU, ,1' 11111' r.ffa" StljclOl u r"1lj",e~ 1'SJW(",o1CJ de 

pro/f'CTiIJ,o. nMS ..... ·«Ióor. rCJfullrucro.. .1' df:SlWrollo "c,.,al_",.. aiflf''' 155 " ,I"P. ff' ama,,, 1'"" C'all'gOritu. 

q .... rrsgllanhul/Qs nnr$OS lIahfrllla. lo uplotor;e" }' la "'lUJj"OC"HM - • 

México "n.A/o COIf I/"a atraort1",aria tlú.""ldod biol6gIC'fl.l' af' f"COJUlt"'OJ, 111"1It' .. lIa UIf'IISIt),. di'" 

I.9J9,U8K,,/ al' superflC'H! romillen/al}' J.117 K",1 df' $JIptrjirlf' j"sufarC'QIIIIf' ptrj"...,ro di'" IJ.4JJ KJN: dt 

10$ rllala II, IU b,l _ b/Orola.l' 4.301 *"'/ s<JII!ron/enJJ, Maleo. I"0Il upl"lIaJ ti I 4]S di' la '''/Kifir.,. 

del platina. «lipa f'1 n.arlll II/gar I""trl! los poisu C'OIuidf'I"tJdos ron IIIl'gml"Y"I'flaad brolOglra. JIO.ftf! C't!rt;a 

lid 1('" drl/o/ul'/e las f'Spedes cm.ocidaJ. 

l)(o<ll/CII por .II/J ('"ae",¿.rnos. ¡ietle el 63% dt jlo", mf"):/clmn .v "1 J"% ,·tI ,'('m'IIt·mlos. ~f¡I,lico oc"pa el 

f/"j"'ll IU¡.]I" 1''' a¡"ersldatl al' IlSpecil's de plan/o$ y m"mijeros: "1 dh:/",,, rr"lI'/o I"sar ,'" 5"perjiri,,/ofes/a/; 



rl l'lghlltlo y.tlo lugur 1'1/ produrriólI mUlll'fabl/'. rof'.II.JfI/'I/Ja 1'11 vll'I/lre el /O .~ ti 15 I)(H' e/el/w JI' e.rpceit>s 

JII • .,.r/reJ rIfol p/utte/a 

La .u~rficW .ftMvJlal 100al de Mi:nro d Jt 141. ~41. 16'1lliu . 1" flut 1"t'{fft'Jl'flla ti 71 "" litl U'""oria 

1IIK'lrHWl. 1~/1I.I;NlOJI' bos.¡UI'S. Jl'lnu. '·~l'llIClón Je :"IIIU unJu.'. ' "I'gI'Ia("w}.. Itidrójila y Ito.lójila. as; romo 

ur('/l.r pf'rlllrbDJa.f 1.0." 11.111 Km dt li,ar,,1 d/'jilJCl/ tll/l"II/, dI' los Qmbll'lI/f'$ roslerol)' ItIQrino bap 

j lmJ4f¡«"ti)n IIIflICU" Q. ¡rf' ItQIf ulttllÚlCado Q/rNl'tIor J.500tJ/1f'ri,.. Jr pt'("I':S dt /os nlall's 3'Osl' I'spkHal/ dI' 

.QlltTU rtguIQr ~ " 

Hi stóricamente las Arcas naturales protegidas de México fu eron creadas en 1876, bajo la 

pres idencia de Sebaslián Lerdo de Tejada, eon la eXI>ropiación del Des ierto de los Leones. 

en fun ción sobre tooo de la importancia de los manantiales. En 191 7 esta misma zona se 

trnnsfonnaría en el primer parque nacional del pals. 

Entre estas dos fechas destaca la actuación de Miguel Ángel de Quevedo quien. en su 

calidad de Prcsideme de la Juma Cemral de Bosques, promovió la primern Ley Forestal de 

México en 1909. Esta ley sólo se pudo aplicar en el Distrito Federnl, pues la Constitución 

de 1857 no autorizaba al Gobiemo Fedcral a intervenir en esa materia en los estados, 

Quevedo impulsó la preservación de los bosques durnme el rigimen maderista y en el 

Congreso ConS1ituyente de 19 17 solicitó una ley federal parn la procecc ión de los recursos 

forestales, que fin almente se hizo realidad con la Ley Forestal de 1926. 

La creación de parques nacionales flu ctuó coos idernblcmcnte de una administT1lción a OIrn, 

Uzaro Círdenas fue e l presidente mis activo en este campo, decretando la creación de 36 

parques nacionales con una extensión de 800,000 Has. Ibcia principios de los ochenta, 

México contaba con 56 parques nacionales concentrados sobre tooo en los estados de 

Nuevo León, Veraeruz, México. Tlaxcala y Puebla. 

A partir de 1983, con la creación tle la Secretaria eJe Desarrollo Urbano y Ecología, 

empieza un proceso vigoroso de creación de reservas eJe la biosfera y de otrns categorlas de 

áreas naturales protegidas que se sumaron a los parques nacionales es tablecidos desde la 
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década de los trei llla. Destaca en este decenio la creación de reservas tan imponantes como 

la de El Vizcaíno. Calakmul y Mrmnnthin, entre otras. 

A fines tle 1999 se contaba con 122 án~as nlllUrnles protegidas. con una superficie total de 

16,04 millones de lIas, extensión en la que se incluyen alrwedor de 68 mil Has, de cuCfpOS 

de agua y zonas: habitacionalcs. alrededor de J .S millones de I-Ias, marinas y 

apro;o¡imadamente 9()() mil Has. de pastizales y euhhos. 

Cada vez mas gente sabe que la riqueza biológica del planeta se encuentra en los trópicos. 

selvas y arrecifcs; pero, pocas personas saben que muchas de las amenazas que afectan a 

cste patrimonio natural, también estan presentes en las Á~s Naturales Protegidas. 

ActuAlmente e"islCn 155 AN 1', éstas se dividen en las siguientes eategorias: 

Parques Nacionales 

Reservas de la Biosfera 

Árca de Protección de Flora y Fauna 

Santuarios 

Áreas de Pmección de los Recursos Naturales 

Monumentos Naturales 

(PN) 

(RB) 

(APFF) 

(S) 

(APRN) 

(MN) 

El compromiso para la conservaci6n del patrimonio natural de M6:ieo. es asumido por la 

Comisión Nacional de Árcas Naturales Protegidas (CONAN P). que aliada con instituciones 

dentro y fuera del gobierno realizan una labor indispensable. enlre ellas se encuentran el 

Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisi6n Nocional para el conocimiento y Uso 

de la Bioc.lh'Cf'Sidad (CONA BIO), que apoya en matcria de conocimiento; la Dirección 

General de Vida Silvest re de la SEMAR NAT, la pROFEPA que garantiza el 

mantenimiento del estado de derecho. la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que 

Illmya el desllrro llo forestal sustentable, gobiernos locllles con esquemas de 

coadrninistración y la participación del las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's); 

así como la partieipaci6n organizada de la sociedad, 



El trabajo de estas instilUciones va mas alla de la protección de la rique'La n3IUral y !OC le 

reconoce como una herramienta esencial para el deSflrrollo y el bienestar de las 

comunidades rurales e indígenas. asentadas en o cerca de estas áreas vi tales a las que se les 

debe apoyar en reciprocidad por su importante pa¡K'1 en el mantenimiento de los scn icíos y 

bienes «ológieos de los que dependemos como sociedad. Las AN P deben ser por una 

parte verdaderos espacios de educación ambiental contra la degradación y por la otra, 

ejemplos de $ustcntabilidad. ~l 

El Área de I'rot «ción de Flora y Fauna de Cuatrociéncgas, Coahuila, APFFCC es tan 

imponante que prestigiados investigadores en «ologia, e\'oluci6n y conservacion, 

reprcscntanles de la BBe de Londres, la agenda Rculers, el diario Los Ángeles Times y 

represcntallles de la NASA, han visitado Cuatrocicnegns con el propósito de apoya r al 

gobierno de Mbdeo en la conservación y protección del nrea considerada como un si tio 

fundamental para la humanidad. 

2.3 A P r F Cua lrocienl'gas, Coa.buila 

El valor que tiene esta arca para el mantenimiento del ecosistema y su alto nivel de 

endemismos, particularmente en peces, donde diez de diecisiete especies es exclusiva, 

convienen a esta arca de p!"otección de nora y fauna en un humeda l de importancia 

internacional. 

En Méxieo la Dra. Valcria Souza investigadora de la UNAM, quien recientemente recibió 

el Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2006 Maestro Efraín Hcmandez 

Xolocotzi·Guzmán. que otorga la SEMARNAT, a través de la CONANP ha dado a conocer 

a ni vel mundial la importancia de esta zona y cl gravlsimo peligro que corre de continuarse 

con su depredación" ... ya que guarda el secreto del origen de la biodiversidad en nuestro 

planeta y de cómo se produjo el ox igeno que la generó:'"') 

<l CONAHP Ámu HU/urules Prot~idlU dI! Mhko. Pro'"f1«i6tf ¡',I~,.,.~l()Itul. 2003 
' J GXCla UNAM. 25 de C:1lCfO de 2001 . 
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Localizada en la pane central del estado de Coahuila, fue un \alle habitado por 

chiehimecas, tribus nómadas (cazadoras y recolcctoras) y existen numerosos lugares con 

pinturas rupestres en Valle del Hundido, Sima de la MadCf'8 yen la SiCTTa de la Fragua. 

Duranlc la Colonia la fiereza de los chichirnccas mantuvo la región despoblada hasta 

principios del s iglo XIX. a pesar de repelidos intentos de poblamiento a panir de la Nueva 

Almadén, hoy Monclova. La cabcccrn municipal se fundó en una hacienda del Manlucsado 

de Aguayo, que fue poblada intermitentemente a panir de 1761. La poblaciÓll defini tiva se 

estableció el 25 de abril de 1800 y la región fue denominada Nuestra Señora de DoIOfCS y 

Cuatrociéncgas. 

En el área se encuentran: El Templo de San José, que es una constnlcci6n realizada en el 

año de 1806 y enteramente construida con travcrtino loc:!!' Las Bodegas Ferriño, 

constnJidas en 1860 ¡mr inmigrantcs italianos que introdujeron la vi ti vinicultura a 

Cuatrociéncgas, mismas que hoy continúan produciendo. La casa donde naciera Don 

Venustiano Carranza, Padre de la Constitución de 1917 y dcstacada figura de la Revolución 

Mexicana, es hoy un museo que muestra una colecci6n de objetos personales y de la época. 

Al municipio de Cuatrociénegas es posible acceder por la carretera 30. El área es 

e¡¡tremadamente desértica; incluye montañas, cañones, aba nicos aluviales. El valle es 

salitroso y plano, con algunas colinas bajas y una importante arca de dunas de yeso. 

Además, el 'reo presenta montañas hasta de 1900 metros sobre el ni"eI dd mar. El 

complejo hidrol6g.ieo está interconectado y conSlituido por alredcdOf de 200 manantiales, 

formando lagunas, pozas, rios, riachuelos y pantanos de diferentes extensiones de hasta 600 

metros de di'metro. El lotal de especies animales y vegetales se estima en 

aproximadamente 1.074 de las cuales 77 son endémicas (especies que se repiten 

constantemente)44 en el área. 

La región presenta un sustrato ca lizo dc1 Mesol.Oic:o, con cVllporitlls yesosas que 

constituyen la s ingularidad del área y asociaciones vegetales del Desierto Chihuahuense, 

40 Dlccionano Ecológico M .... E· tSSN 1668·))58. Copyri¡bt t996-2004. Mbico 
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como el pastizal y matorral halófito lplantas que cre<:en en terrenos sali nosos)~~. matorral 

dcsenieo ... egetacioo gipsófila (plantas y .. cgetalcs propios de suelos yesosos)''' y bosque 

de pino encino. 

La fauna localiz.ada en los humedales sc confonna por peces, tortugas, caracoles, reptiles y 

crustáceos. aislados durante millonc.~ dc años, por lo que la evolución dctenninó su 

cndemismo. De un total de 120 registradas. 32 son endémicas. La hcrpctofauna (rcferentc a 

los replilcs)n presenta 66 especies nativas, ocho especies de anfihios anuros. cuatro 

especie. .. de tonugas. 23 especies de lagartijas, ) I especies de culebras. Se han registrado 

61 especies dc aves. de las cuales una gran mayor!a son migratorias. Las especies de 

mamiferos que més destacan son puma, \'enado, lince. coyote. zorra. oso ncgro, hasta 

pequcños roedorcs y lagomorfos. 

El sistema hidrológico presenta un alto grado de mineralizaci6n y temperaturas de 20 a 

28°C en el invierno y de 30 a 32"C en verano. La vida se desarrolla en este complejo y 

dificil ecosistema, adaptimdose a condiciones e)ltremas y únicas. En el tl rea se encuentran 

fonnaciones de algas calcareas que forman unas estructuras denominadas eslromatolilos 

(estructura rocosa ramificada o en capas concélllricas de carbonatos o silicatos de calcio. 

Estas rocas para formarse necesitan 3.500 millones de años a partir de: sucesivas capas de 

sedimentos de los primeros micrOOfganismos que vivieron sobre la tierra y que: se 

asemejan a los eorales)4II. 

La biOla (rdati\o a la vida o a la materia viva)'" que se desarrolla sobre el SUtotrato de yeso, 

es linica y hace '1ue se considere: de las regiones gipsófilas mas imponantes de 

Noncamériea. La vegetación presenta un pastizal alcalino en el piso seco de la cuenco, 

hábitat acuáticos y semi-acuáticos donde se localiza el lirio acuático. especie: nath'a; dunas 

de yeso 'IUC albergan seis especies endémicas, zona dc transición y matorral desértico de las 

bajados. Este último con gran diversidad de cactáceas, algunas protegidos por la nonna, e 
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incluso cuatro especies endémicas. En las lomas se encuenlra chap:urnl, reprcscnlado por 

mezquitcs; y en las partes alias vegetan bosque de encino y bosques mi;'(tos de pino-cncino. 

Tiene por lo menos 16 especies natl\ as de I"/I..'(:es, de las cuales ocho son cndcmieas. Los 

flCCes ostariofi sos (relativo a los cangrejos)~ y pcrcoides dominan en los ambientes 

estables, y los cyprinodontoidcs ocupan los que varían. 

Los pobladores del área son mestizo§.. llegaron despuc:s de 1800; su actividad económica 

más impor1ante es la mincria. debido a la pureza de los yacimientos de yeso (97~.), lo que 

los hace codiciados por la industria. De los cultivos destaca la produeción de ma;z, forrajes 

y vid; la ganadería es para consumo local, y en el mOlO forestal se e,l: plOla la candelilla y 

leña de mezquite. En el sector secundario se encuentran algunas pequeñas empresas que 

extmen yeso, producen vino o mllquilan ropa. El sector de servicios cuenta eon balnearios 

como Las l' layi tas y un centro de información pura visi tantes. 

La Danza de Matachincs es una tradición religiosa y cn marzo se fcsteja a San José. santo 

patrón del pucblo; en julio se realiza la feria de la uva. Los platillos locales son: barbacoa 

de res, menudo rojo. carne asada estilo norteño y carne con chile, tortillas de harina, 

buñuelos y hojarascas. Dulces: de calabaza y de biznaga. de leche con nuez y de higo, 

también vi nos generosos de uva y mistila de granada. 

La comunidad participa en las reuniones y eventos que se organizan en lomo a la reserva, 

las actividades de educación ambiental como la conmemoración del Ola Mundial del Medio 

AmbicOle (establecido el 5 de junio por la UNESCO) realizan una ceremonia en la que se 

presentan maquetas elaboradas con materiales reciclados que son realizadas por alumnos de 

los distintos niveles escolares de primaria y secundaria, recilaciones e informes de trabajo 

de ejidatarios y comuneros que hacen un recuento de las e,l:periencias que viven al ser 

vigitnnlcs de esta lOna, al mismo tiempo mOl ivllndo JI los pobladores de las comunidades a 

integrarse ¡I estos comités; otra IIctividad es 111 recolección de basura del árca por parte de 

alumnos de las escuelas cercanas, ¡¡uienes hllll expresado su sorpresa al saber que han 
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llegado a jUnlar toneladas de ella. acciones como botas han sido un detonador imponante en 

la aceptación de la sociedad palll convivir con su medio ambiente. 

La problcmatica que actualmente enfrenta esta zOlla b l. extracción y conducción del agua 

por medio de canales. que impactan fuencmcnte las pozas y rios y es de poca rentabilidad 

pant los usuarios., quicocs en su mayoria culti \im alfalfa y que nc-ces itan de grandes 

\oltimenes de agua. También es importante .señalar quc la c,,"plotaciÓll del mezquite para la 

\ cilla de leña tiene un impacto creciente y que cada \ cz son mas los ejidatarios que ven en 

cste rccurso el medio de subsistencia. Ademlls cxisle sobrC'Carga turística en los balnearios 

y zonas aledañas situación que cmpieza a significar proh1cmas de eonlllminación de las 

aguas por hronceadores, shampoos, Sl>rnys Y cn pequeña escala el saqueo de la nora y la 

fauna . 

La normlltividnd y administración del A I' FF Cua trociéneglls, rec ibió oficialmente el decreto 

de su creAción el 7 de noviembre de 1994 y abArca una superficie de 84.347 Has. En enero 

de 1997 inició su aJminislración el Instituto Nacional de Ecologla en coordinaci6n con el 

gohienlo del estado de COlIhuila, lognlndo detener la explotAción de yeso dentro del 

poHgono. 

A finales: del mismo año se elaboró un programa opcntivo c-meri,'C"nte, pa ra dar una mej« 

dirección a todas las acciones emprendidas y que si"'16 de base para la elabornciÓfl del 

programa de manejo de los reclUSOS naturales. La creación del CooSt'jo Técnico Asesor de 

Cualrociénegas se encuentra en Su etapa fina l ya que próxi mamente se firmara el acta 

correspondiente donde se incluyeron todos los sectores vinculados en el area.
sl 

(AclU¡¡lmcnte todavía se encucntrn pendiente). 

La Dra. $ouza en numerosas conferencias ha sostenido que CUll trocienegas "es un sitio con 

I>OCO fósforo., . que es una copia del mar de hace miles de millones de ailos, donde los 

cstromatolitos (bacterias) eran abundantes y que además tiene unos 200 mi llones de liños" y 

que la presión por III eltplotaeión del ligua es irracional ya que " los tierras cercanas a estas 

áreas hon sido sobrcmilizadas para lIctividades agrícolas. en espl'Cial pura la s iembra de 

" "'¡ma \VED www,cona.n~. Consultada el 1- de dlClCmbrc de 2003 
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alralra de la industria Lala, un metro cuadrado de esa planta requiere dos metros cilbicos dc 

liquido para crecer, y ello no es sustentable ... dagua que es eXlraida ... proviene de un mar 

que se rormó en el jur.isico y de un Méx ieo mucho más humedo por los dcshielos, cuando 

los glaciares de Noneamcrica se fundieron y formaron grandes lagos en Cualrocicnegas ... 

(este liquido es el que ya no se rCi:upcrará). Es preciso iniciar labores pflr8 educar a la 

poblaci6n en desarrollo sustentable. "emplear riego por gotro. euhivar plantas acordes a la 

región, y con ello garantizar que haya agua para bcbcr".s~ 

Por lo que respecta a la educación ambiental la Ora. Laura Barraza alinna que "uno de sus 

principales intereses es impulsar la pedagogía amhiemal en M6dco ... y que es imponante 

trabajar en investigación educativa oplicada al manejo de ecosistemas, y asi permitir 

f"IOs icionar a la educación en este reto que cnfrentll ",.$) A dcm~s de eval uar cómo la 

educDción ambiental , en el contcxto de la cuucación fonnal y no rormal puede favorece r y 

rcforznr acti tudes positivas hacia el ambiente, y asi proponer nuevos métodos en cl sistema 

uc enseñanza-aprendizaje que con lle\en a promover en la sociedad patrones de 

compor1amicnto positivos hacia el ambiente. En d capitulo anterior se ha hablado al 

rc:;;pccto. 

204 Progra ma de "-ormación, Ca paeiladón y Consolid ación de 105 Co mités d e 

Insp«clón,' Vigila ncia Amb ient al t n hu AN P 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEMARNAT algunas de las runciones de 

inspección y vigilancia ambiental en matena de ANI> son: 

Promover la panicipacion de las autoridades federales, cstatales y municipales, así como de 

universidades o centros de investigación y demás organizaciones de los sectores público, 

privado y social. Al considerar las AN I' la LGEE PA tiene como finalidad proporcionar un 

ea mpo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio: generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tCi:oologlas tradicionales 

') Conrerc:nc ia dicWb por la D~. VakO:l ScULll. -&-ot:illio. lo qllr Jrhm-r ,'/1 ÜUJffrK,;/lt'gIH ~ 1007 
'J GIICtU UNAM 2S de enero de 2001 
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o nucvas que pt.'fTTlilan la prescro'aciólI y el apro\-echamiento sustentable de la biodivrrsidad 

del territorio nacional y proteger poblados imJ>Of1ant~ para la identidad nacional de 

pueblos indigenas. 

Si bien la obligación de la PROFEPA es vigilar y vcrifiear el cumplimiento de los objC1i\os 

de protección, conservación y desarrollo sustentable dc la hiodivcrsidad y el entomo natural 

dc las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y anrSiicos. de los procesos 

económicos, sociales y dc in\cs¡igación que realizan los paniculares, grupos sociales e 

instituciones que incidan en el ANP, y que estos permitan la generación, rescate y 

divu lgación para ... la recrcación, la cultura e identidad naciona1.~ Es por 10 que la 

PROFEPA vincula estos quehaceres y crea el Programa de Formación. Capacitación y 

Consolidación lIe los Comités de Inspección y Vigilancia Ambiental cn las AN I'. éstos 

tienen trcs objetivos: 

l . Reconsiderar los derechos agrarios y comunales (Iue los grupos sociales 

involucrados tienen sobrc sus rccursos naturales antes de ser considerados 

palrimonio de la nación. 

2. Fomentar el conocimiento de la ley mediante la educación ambicnlal informal, 

la capacitación y ejercicio práctico de la vigilancia. 

3. Impulsar nuevas fonnas de organización social que adcmi$ de conlribuir a la 

vigi lancia de sus recursos naturales pennita desarrollar de fonna ordenada su 

producción y sus estructuras de gestión en el ámbito municipal, cstatal y fcderal. 

La fonnación y consolidación de los comités en las ANP. no es sólo una linea de politica 

aislada en materia de eonsero'ación y protccci6n. por el contrario integro a su programa 

educativo a la difusión como táctica significativa ya que fomenla el cumplimiento de la ley 

mediante la impresión y distribuciÓn de folletos, caneles, mensajes para radio y telcvisión 

locales, asi como a la investigación y desarrollo de habilidades y construcción de 

conocimientos . 

.... Scm¡lIlIrio-uallcr Ue illLercambio inlcrill.)l;luci()naL, SEMARNAT 200t 
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Esta forma de educaci6n no formal se transmite a tra,>és de reuniones de infonnación en las 

'Iue ~ capacitR a los grupos quc vi\en en cstas "lonas que en su mayoría!loOn analfabetas, 

entre los JO y 40 años de edad, '1 se Ics orienta con la plancaci6n cstratégica dc crear 

espacios en los que las autoridades locales '1 veci nos apoyen a la autoridad federal cn la 

vigilancia social, cn la aplicación y el apego a las leycs y principios de conservación y 

pTOI:Ccci6n de los clemcmos naturalcs de esa zona. 

Finalmente, mediante platicas y algunas dinamieas se evalúa la acreditación o no de los 

integrantes de estos comités. En el año 2006 "exi.dítlll en CUa/rociénegas I j comires con 

2/ illlegrallle.' cada rmo ". H 

En c.~te cllpltulo se mcncionaron las actividodes descmpcñadas por la Procurllduría Fcdcral 

de Protección al Ambiente, institución en donde se concentran las laborcs de inspección y 

vigilancia de los recursos naturales. 

Se hizo referencia también a las limitaciones de los recursos humanos '1 presupuCstalcs que 

enfrenta la institución. Aparece una breve reseña histórica respecto a las áreas naturales 

protegidas de México y sobre la importancia del Árca de Protección de Flora y Fauna 

Cualrociénegas. Coahui la . 

.. "j&J~ W[11 www.prqfCllil!.r;ob.IQJ; ~Qnsultad3 cl 20 de didcmbre de 2006 
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CA PiTULO 111 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN, CA P,\ CIT,\ CIÓN y 

CONSOLIDACiÓN DF: LOS COM ITÉS DI': VIG IL,\ NC IA Ai\lIlIENT,\L EN EL 

ANP CUATROCIÉNEGAS, CO,\II UIL,\ 

Al principio de este capitulo relato una pcrspectivlI general del ANI' Cuatrocicnegas y un 

OllCr3tivo especial en lA RB Mariposa Monarca ubicada en el estadO de Michoacán con el 

fin de dar un panoramA de los enfrentamientos por la conservAción de los recursos naturales 

y la educación ambiental. También presento el desarrollo del I'rog.rama dI.' Formación. 

Capacitación y Consolidación dc los Comités de Vigilancia Ambiental en el AN P 

Cuotrociéncgas, Coahuila, como Actividad pedagógica cn 111 Din.:cc iÓn General de 

Inspección Forestal, una ficha técnica y un diagnóstico del ejido Cicncgas. y a iras 

actividades en las que la I'ROFEPA participaba en coordinación con instancias dd sector 

medio Ambiente. 

El programa mencionado fue implementado en cinco ejidos del ANI' Cuatrociencgas, aqui 

sólo expongo el del ejido Ciéneglls. en el que participaron la Unidad Coordinadol1l de 

"roycctos de Protección de la Comisión Nacional de Áreas NAturales Protegidas 

(CONAN r ), Grupo de Consultorio S.C. y la Dirección General de Inspección Forestal 

(DGIF) de la Procuraduria Federal de PrQleceión 1I Ambiente (PROFEPA). 

La intención de este infonne es exponer la experiencia que obtuve 11 través de mi tmbajo en 

la IIROFEPA, que además de peligroso fue enriquecedor. personal y profcsionalmente. 

LI participación social en México, como ya se cxplicó en el capitulo I del presente informe, 

es aprovechadl1 por la PROFE PA para formar Comités de Vigillltlcia Ambicntal. este 

programa con tintcs educativos escasos, intenta brindar una educación Ambiental informal: 

fihrándose principalmente en las Áreas Naturales Protegidas "que por lllucho tiempo se 
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cncontraban tiradas y abandonadas, hasta hace apenas unos 15 años de que IlIs ANP han 

tenido relati va prioridad".S6 

Vista aCrea del ANP CU:lIrocibal"g3S, 
(.;ido Cicnéuas 

El ANI' CUlllrociéneglls, Coahuila, es cOUlplejl¡ en su prohlemática ambiental, politica y 

social , su contcnido biológico la convierte en unu ¡je las más interesantes <tue inquicum I}()r 

su importancia y preocupación en la conservación del umbiell te, A tr3\'CS de su 

composici ón microbiológica se ha logrado descubrir que es posible saber cómo surge la 

vida en nucstro plancta. La invcstigación eienti!iea lu ha calificado como "'1110 colección tle 

c¡lerpas tle aguas (pazas, dos y log¡ultlsj, aislal/tu elllre sí por ,les/erro, en las que le/lelllOS 

lino contitlatl impresionan/e de diferen/es esp«ies lle orgllllismos oC/lúticas, 

pri/lci¡Xllnrellle crustúceos, peca )' caracoles, )' u/la gron tli~'f!nitl(ld de es/romlllolitos 

(piel/ras .'il'ien/ts, similares a coroles. formal/as por COmUnillades bacuriantls que son los 

roSlroS mas IJn/iguos JI' la l'iJa sobre el pltllleto))' Ile Mc/erías l/iolomeas)' ~'ínlS flOtable y 

única en el mu"do ", Jl Esta observación me hizo buscar lilmllUra y todo lo quc se hubiera 

eserilO sobre Cualrociencgas. 

Mucho se ha escrito sobre educación ambiental y lodo qucdB en buenas y creativas 

intcnciones. El cOnlacto directo con estos lugares brinda los elementos pura impan ir o 

normar pedagógica mente esta forma de educación , tomando en cuenta la pobreza extrema, 

In ignorancia, la falta de empico, la migración, la fa lta de servicios de SA lud, el hajo precio 

y depreciación de los productos del campo lo que da la impresión dc que cn 

... CONANP SEMARNAT, Areus N~INrulf!5 Pro,egWus ue Mblro. Pro)'ecrió" III"",(I(;;ollul. M~~ico 20t)) 

1" I Sowa el al., PNAS 2006, PI> 103:6565-6570. Mc~ico 2006, 
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Cuatrocicncgas "sc esta regresando a los tiempos anteriores a la revolueión eon los 

terratenientes (Sic).S8 Se dcbcrim considcrnf además las amenazas dI.' la concenuaóón de 

mincna[c!> de la tiCTTll '1 la ilT(:\ersib1c destrucción de los recursos naturales. aspectos que se 

dan de forma acelerada 

La PROFEPA, la CONANP, la SEMARNAT '1 ONG's I fa .. or del medio ambicntc llcgan 

eon propucstas de organización, conscn. ación y ('Tescr. ación del metilo. sin cmbargo no se 

proporciona a los pobladores lo necesario para 'u subsistencia, un ejemplo son los 

Programa~ de EmpIco Temporal (PET) que es un mccanismo que el GobienlO Federal cn 

coordinación con el Gobierno Estatal y Municipal solici ta para beneficio de los pobladores 

eon e,casos rccursos economicos y para que a la \'1.'1 determinada comunidad se vea 

hcneliciatla; estos trabajos consisten en campañas de limpieza. inSTalación de piezómetros 

(instrumentos que se uti lizan para medir la Ilresión (nivel) del (¡gua subterránea), apel1ura 

de brech¡js. quema-tumba-roza controlada, desyerbn de terrenos de siemhra '1 cosecha. 

apertura de caminos. reforestación. "<:gun los rC(IUcrirnientos de cada cornunitlad. Estas 

labores deberian dUl1lr de tres a seis meses, pc1"O por razones de financiamiento duraban 

sólo tres o cualro semnfl3s quedando [os trabajos incompletos '1 los pobladores sin cl 

beneficio antes mencionado. 

lnstlllnemn de un plc:t.ómetro en el ANP 
Cualrocil!ncgns, Coahuill1, 

Un ejidatario de la Reserva de la Biosfera (RO) Sierra La Laguna en el Estado de O:lja 

Culiforni:l Sur comentaba: "¿empleo /emporal? si yo y mi familia comemos /Ocio el (lijo. 

¿qlll! la otra mi/(/r! si ¡mello /(llar? C/"; me plisa" más)' /rtlbajo lIIe"(),~ "(sic). esta siTuación 

muc~tm que Illientms el gobierno no asegure los aSpl.:elo5 como CIISII, vestido, SUSlenlO y 

'" r.bbr.ls de uno de los cjidatarios p;tmcip;tntC5 dell<l tlcr. 
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l'(lucación no habrá una vcrdadera preocupación por los recursos naturales de nucstras 

lI rea ~. 

Cito como ejemplo el Estado de fl, liehoocnn cl cuál contaba con una superficie de 2.2 

millones de lIos., arboladas de las cuales se han perdido unas 700.000 lIas. en los ultimos 

20 años. lo que representa un serio peligro pan la biodi\ersidad, aumentando la pérdida de 

lIrca~ arboladas, acompañada de la merma de la biool\CNldad florbtica y de fauna sihcstre. 

(ulema!> de que se propicia la crosioo de los suelos y el azohe de las presas. El daño estatal 

de las Arcas arboladas conllcva lamhien a la Ji~mmuci6n de <.:a l>tUra de carbono por el 

detnmento de CobcnUfll vegetal. 10 que indde gra\ emcnte en el cambio climAtico y desde 

luego en la salud del scr humano.S9 

I'or cortar un IÍ rhol a los llamados talamontes les pagan de $15.00 A $20.00 l>Csos, el horario 

es de dos a tres horas en la madrugada hasta dejnr los troncos en el aserradero clandestino, 

aqul es donde está el verdadero trabajo ya que se corre el riesgo de encont rar retcnes 

instalados por la I'rocuraduria y en coordinaci6n con 111 AF I Y i>GR del Estado; los 

talamontes al ser detectados y no contar con los permisos correspondientes emitidos por la 

SEMAR AT, o en ocasiones contar con pcnnisos falsificados, tra tan de huir pero es ¡nllti1. 

de todas formas son detenidos por rc tenes mAs adelante ya que son radiados: sin embargo, 

conocen veredas que nOSOlros como autoridad desconocemos y as! logran llegar a su 

desuno, en la noche se estima que cobran aproltimndamente $700.00 pesos,loO mientras el 

I'ET apenas les paga i5 1 500.00 pesos trimcstrales!. 

E.~I OS 18 IlSl.'fmeil'ros fotografiados 
desde el ¡lITe son clandcstinos, fo(.'fOO 
deh."C laOOs y dtUSUnlOOS por la 
I'RQFEI'A, l'1l ese cstado existen 
:tproxunadomcllte 536 ascrrad(:ros. 

" SI-'MAItNAT l'ROFEPA. Informe Reg.onul f:Sludo di' "Uchf)Of:uf1 M6icIl 2001 
Hlnk:ulo cstim,Wo por la PItOFEPA 
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La tala clandestina en nucstro país ocasiona un constante: deterioro ambiental, e:omo 

tamblen el !Wlquoo de la \egelaci6n halófi ta. manglares. corales, palmito o yuca. candelilla, 

palma camcdor, mezquital. cactacca:.. ctc .. 'i la captura o caza de anima les quc son 

considcrados de ornato o bien de tro fco talC!> como cI \mado col3 blanca. cI agui la 

imperial. serpientes dc distintas especies. ctc .. y aunque la acción de mayor impacto es el 

derribo de flrboles. la demanda cxigida por la sociedad y por los medios de comunicación 

plantcó I-Jesde el año 2001 la pronta nccel>idad de contar con un plOgrflma para el combate 

frontal a 111 tala clandestina, en las arcas con resistencia a los actos de autoridad ambicntal. 

Con ba!>C en las 100 zonas criticas forestales, quince de ellas se idcncificaron como 

prioritarias para esTe programa, las cuales se ubican en 18 entidades f(.'(!craTivas y 

concentran el 60% dc la tala ilcgal. Un phm de IITención integral eSTá formado por un 

conjunlo de programas planificados dCl11ro de la eSTrategia global de comhnte 8 la tala 

clandeSTina y cucnca con cuatro objet ivos especificos: 

• Realizar acciones operativas de inspección y \igilancia. 

• Fonalecer la panicipaeión de la sociedad. 

• Aplicar acciones de desarrollo social y proyectos productivos altcm8th·os. 

• Lograr la COOI'dinación intcrinSlilUcional. 

Estos planes intcgrales estan implementados en siete Áreas Naturales Protcgidas: 

1. Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

2. Parquc Nacional Lagunas de Zempoala. 

J . Parque Nacional Ina·Popo. 

4. Parque Nacional La Malinche. 

5. Reserva de la Biosfcm llc los Tuxtlas. 

6. Árca dc Protección de Flora y Fauna Cualrociéncgas. 

7. Los Chi mal¡¡pas. 
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ripologia de ilicilOS forestales: 
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En el RilO 2000 IR Dirección General de Inspección y Vigi lRnciu Forcstul y de Flora y Fauna 

Silvestres. a IR que en el año 2001 se le denominó Dirección General ForesTal, en 

cu mplimiento a disposiciones legales. invitó Il lodos sus imegr8mes s in imponar la 

formuciÓll neRrJemica. a formar pane del cuerpo de Ins~tores Ft..odcralcs Forestales, la 

capaciTación 11,1\'0 una duración de' tres meses de tCOfía 'j lres meses de practica en campo. 

parn finalizar con la ceni fi cación como Inspector Federal. se tomaron en cucma desastres 

nalurnles. entre ellos incendios. sismos. inundaciones. incendios forestales inducidos, 

depredación natural. 

-, .. ,,-_ .. _._ .. _--' ............ _-
._._.-_ ... --_':N __ . __ ..... __ .• --_ .. 
- - __ .... _. 0_. 
'-'.- ._ .. --.. ............ -_ .. '_._-_.0.-. __ .. 

~_._ .. - ... _ .. -
':::-~ .... ::::.-=:= . ...:.::":"'...=- - -

,,~ . -:-:::..;::!. •• ~::'::~,=_M" 

_."J. .. _ 

Curlll crl-dcncinl CJ(pc:dida paru cjl.-rct..-r las 
fu ncioncs dc Inspector Fcxk.-ra1. 

.. 



1.05 recursO'\' nllturales: bosques, selvas y manglares con,¡nÍh,n bajo fucnes presiones de 

eumbios de uso de suelo por diferentes causas. La dcror~lación dilapida 250 mi l hectáreas 

por aoo.la restauración y la rcforcstaeión se IIc\a de SO 11 100 alios. Aun asi, la rROFEl'A 

00 cuenla con suficientes recursos humanos. fucrLII politica ni la a...esoria. ,isión o bases 

pedab'Óglcas para prOlcgcrlos. 

A continuación narro la experiencia ,i\ida en uno de los muchos opcrati\os eo los que 

panielpé: 

bn la Reserva de la Biosfcra de la Mariposa Monarca ubicada en estado de Miehoacan. se 

rc¡¡li/ó un operativo forestal cn cl pueblo de Agostitl1\n. lugar al que no habia entrado la 

ml10ridlld amhiental desde diez aoos atrás. por todos conocido que c,,¡5tian seis bandas de 

ta ladores e!tllldestinos que operaban en esla zona y que obtcninn gllnllllcills de más de 

doscien.os mil pesos 11 la semana por la venta de madera. I'or un 1Irl>o1 ganan hasta doce 

mil pesos cUlll1\lo 10 comercial izan. ya que el metro cúbico de madera se cotiza en mil 

doscientos pesos y es posible obtener hasta doscientos cuarenta mil pesos semanales. 

Los talamontes siempre andan annados eon pistolas calibre 22. lime. ralladoras Uzi. 

escopetas y clIernos de chi,Y} ya los vehiculos en que tram,panan la madera les sobreponen 

placas para que no sean idenlifieados (en ocasiones las motosiC'lTls son unaamcnaza latente 

para los in!ipcctores ya que nos vimos en dhCJ5l§ ocasiones atoncherados con motosierras 

encendtdas eon la intimidación de cortam~). Las organizaciones dclieli\ as se confabulan 

con algunos polidas municipales y cstalalcs y éstos eaen ro la corrupción. Según cifras 

oficiales. en los últimos 15 aoos alrededor de 5 mil 600 lIa.<; han sido daoadas por los 

tallllllonteS sólo en esta zona. Los Inspectores Fcdcrnlcs como imica arma carganlos con 

actll~. sellos de clausura o desmantclamicnto para ascrraderos. IlIlcy y su reglllmento. 

Son lus Ires de la madrugada del 10 de diciembre del 2004. cl llunto de reunión es en el 

pa. io de la I)G R de Morelia. llegamos all'ucblo de Agostit l6n aproximadamente a las cinco 

de la mañ:lIla. In.<;pcclorc.<; de la I' ROFEPA. I\gelleill Federal de Investigación (AFI), 

" 



Agencia de Seguridad Estiltal (ASE), Grupo de Operativos Espcciak-s (GOE's), dos 

[unbulaneias, tres helicópteros. lotal 500 elementos. 

Se trabajó con el elemento sorpresa en la mctlida de lo posible, ya que aproximadamentc 

una hora dL'Spués se empezaron a escuchar las campilnas de la iglesia local llamando a los 

pobladores. quienes salieron de sus casas hloqueando el pueblo con Irluleres a la enlrada y 

,allda (la cual es la mism3), y con todo tipo de inSfrumt.'ntos dl.'M.le bombas moIOlo\. trapos 

empapados con gasolina. amenazas de mumc y con annas de fuego de grueso calibre. A 

traH~' de los aha\occs y radio localizadorcs de las eamionC1as de la flGR y helicópteros 

escuchamos la cla\e ~abonen opcratÍ\'o", esto quiere decir que en n1cno~ de dos minutos se 

regrc~a a la camioncta. y se tra ta de salir I}()r donde y como se pueda hasta llegar al punto 

de operación que estaba si tuado a la salidu del pueblo en un llano. Fuimos ccrcados a la 

cntrndn del puehlo por más de 300 h;¡bi tantcs de puehlos cerca nos y del mismo pueblo. 

donde hubo enrrcntamientos cuerpo a eucrpo e interclUllbio de ruego en.zado. en la 

contienda secuestraron a cuatro inspectores de la PROFEI'A, que liberaron t!espucs de tres 

horas de negociaciones entre el líder de los talamanTes y el entonces Delegado de la 

I'ROFEPA en el Estado, M.C. Juan Rafael Elvira Qucsada, quien aewalmente se 

de~mpcña como SecrC1ario de Medio Amhiente y Recursos Naturales, a cambio.se dejaron 

libres a seis talamonTcs menores de ctlad, dos sin ronnaeión académica y cuatro con 

~lIllhos de tercero de primaria. Recuerdo muy bl~"O que la p1"ocuradon de la PGR del 

EMado le: insistia al Delegado de la PROFEPA para que: !oc rucra del lugar; a lo que: el 

Delegado eonwndcntemente le respondió: "No me .. oy .\oin mis muchachos-o 

Uh hajas mAterialcs se contabilizaron en vidrios rotos. llantas ponchadas. camionetas 

chocadas, por ronuna sólo heridos. El opl'l1ltivo e¡;taba planeado para tenninar a las diez 

de la mañana, sin embargo eran las seis de la tarde '1 todavía nos encontrihamos en 

A¡;oslitl~n, hahíamos pasado más de 15 horas en csta labor, sin comer y sin dormir. 

Los logros: el desmantelamiento del más grande de los aserraderos de una extensión de 

sicte Has, cuatro clausuras tcmpomles de doce aserraderos clandestinos, aseguramiento 

precautorio de 15 hornos para seear madera. 26 motosierras, cinco máquinas 
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Irnll .. rormadoras, 14 levantamientos de Actas por Tala Clandestina, el decomiso de 4,500 

m \ de madera (para darse una idea imagínese una fila de trailers ronnada de perisur a 

Ciudad Uni\ersitaria, a su maxima capacidad de earga de madl'rn en rollo cada uno). La:. 

amlas de ruego y demás instrumentos punzo conantes eslu\'icron a cargo de la PGR. asi 

como la apertura de peritajes y el levantamiento de cargos. 

/ 
, ~. 

, .. 
1 

Reames del pt.TK)(hco del eslado de 
I\hchoacln, l"ll el que rc::scñaban lo 
acontcaoo. _ . 

• 1i9_f'\oIII, ....... _~dII>_.'g~dII>lI_ .. ~ ... 

Lu acción dc la I'RQFEPA es b>riS. el brazo eoaclh'o de verificaci6n y cumplimiento de la 

ley en mUh.'ria Ilmbiental se ha desdibujado mucho en términos fisieos y en recursos 

htlmnno~ y orgllnizacionalcs, ya no se d iga en cuantO a conocimiento y voluntad polí tica. 

~ I La VOI.Ilc ~hcho."lCán. 12 de diciembre de 2002. 
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Elllrc los retos ambientales que cnfrcnUI México. uno dc los principales es conservar su 

capitnl natural, ya que aún existen polilicas que atenllUl contra el ambiente. como In practica 

de pc~ca no !>uslentable, las salineras. infracstruel\lra turística, privatización de .. upcrficics 

agrarias. actividades agricolas. extntcción de resinas, OCOI< .. 'O. ctc. 

3. 1 Ac thidlld pt'd:llgógica t n la Dirffrion Ccn('f:ll l dc In5ptedón Fo rtsl:a1 

Ln In Dire'ce;ón Gem'ntl de Inspección Fon."Stal se realizó una acti\idad pedagógica que 

con~is tió en la aplicación del Programa de FOnllllcicJII. ec"xu:ilacioll .1' COII .. wlid" ciÓn de 

los ComÍfe.f de Vigilancia IImbie"'a/ en las AN? 

FonnaclÓo. c3poellaclÓn e lO~talaci6n 
de un C1CJnllté en 13 R~'f\'a de la 
BlOsfLT:l Srl'fTll La Laguna. l'tl el estado 
<k: Baja California Sur. 

El panontma geneml de' estos comites es que están conformadO!> por pobladores <k: la 

sociedad que se consrituyen pam el cuidado y defensa de los recursos naturales <k: la 

comunidad.. Se integran por personas honestas mayores de edad, responsables y 

comprometida.;, preocupadas por la protección de la naturaleza y el respetO a la Lcgislaciim 

Amhiental. Actúan eligiendo libre y democnl ticamente a quienes las representan. 

manife'tando su interés en la protttción.. preservación, conservación y aprovcchamiento 

~u !>t clllablc de los reCursos naturales y coadyuvando con la autoridad ambiental en las 

Hlrens de vigilnneia, ejercen su derttho a formular y I>TOmover su denuncia ilmbicntal, 

instrumclllo legal para prevenir ylo delener o en $11 caso suncionar. por parte de la 

PROFE I) A. los ilicilos ambientales o {"n materia de recursos naturales. que pucJan provocar 

o hayllll provocado un desequilibrio ecológico. 
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Se Ie~ "rimla un curso de capacitación en tres dios, cn distintos e!>cellllrios que pueden scr 

I,'n un ,alón de la Casa de la Cullura del lugar. un salón del ralacio Municiral. o bien, al 

ture libre m alguna zona de la reserva o en sus instalaciones segun ,ea el caso. El curso 

licnc una duración de dos a IrCS dias. de diez de la mañana a las dos de la lan,k El malerial 

didácllco que ~e maneja es diH'rso ya que se adapla a las condIciones educa!!\ as de los 

pohI¡IIIOfe~. en algunos casos sin inslrocción académica. En esle ~cnlido. se con"idcra la 

ellplleif¡lción pcrmanrnte y actualizada como instrumento de mejon para el desempcño de 

III ~ funóonl'S dl' conser .... acion de los recursos nalUl1lIles, g3111ntizando la aplicación dl" la ley 

y el IIpro\ echamiento sustentable dc los recursos naturales. 

El ejemplo de eon\'ivencia annónica con la naturaleza, colabQflmdo con di\crsos 

orgnnismos e instituciones en actividades como exposiciones. ferias. acompañamientos en 

hieicleta. !t cana 11o, etc .. jomadas de limpieza. conferencias y tnlleres. otorga al vigilante y 

ni inspector cankter y autoridad. además de e~llacio pam prolongur su capacitación 

informal cn su medio. 

Al Iin3hzar el cur:;Q y percal:usc de quc son personas apla" pal1ll po!>Cer canicter de vigilante 

comunilanO se les hace entrcga de su crctlcncial. con un chaleco. una gorra que los 

identifica como vigi lante comunitario y un rlldio localizador con un alcance de 10 km a la 

redonda. no rocibcn incentivo económico, ni compensación alguna La vigilancia es de 

cankter prC\enti\O y no punili\o. consiste en eslar al pendiente de cualquier acción que no 

cumpla con l. legislación ambiental vigcole o que prO\'oque un daño ;;obre los recursos 

naturales. 

Ohjctivo~ y funciones de los comités una "ez instalados: 

• ]' romover la vigilancia entre la comunidad. 

• Discutir en asamblea ejidal/comunal la conveniencia (le instulor un grupo de 

vigilancia. 

• rrcsclcccionar y seleccionar a los miembros (Iel comite. 

• Inslolar formalmente el comité. 

" 



• Copilei tar a los miembros del comité mediante plllticns sobre la Ley Ambiental. 

• Idemi!icar las zonas dc cspttics tic flora y rllurm. 

• Evaluar con fines tic acrel.hlación. 

• Acreditar a los vigilantcs. 

• Finnar el CQfl\coio de Vigilancia. 

• Elaborar su Programa de Trabajo con apoyo de la Delegación de la PROFEPA . 

• Reponar a la Dc!cgación dc la PROI'EPA la~ con"ng~-nci a<;. e\cntualidadcs o 

emergencias en materia dc recursos naturales y del medio ambicntc. 

• Presentar denuncias ambientales en los troninos de lo ley en la materia. 

Comit~~ instnlados al 2005 en las ANP bl 

ANO No. DE A NP's CO ¡\ II T ES V IGI L,\ NT ES 

2000 3 3 21 

2001 5 6 103 

2002 20 3. 39. 

2003 JO 80 1003 

2004 32 60 845 
-

2005 II t7 187 

TOTAL 101 102 2555 

A contmuación presento un repone de actividndes del Corredor Biológico Chichinautzin, 
de los E,lndos de México y Morclos. elaborado por los integrantes de un comité de esa 
'\rca Nnturnl Protegida: 

~ SI MARNAT . I'ROFl:PA Inftxme A""ulddS«rClt"lo 100' Mhll:o 2006 
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Todas y cada una de las actividades aquí reportadas por los i11lcgramcs de los comités eran supervisadas por los inspectores que habían 
consolidado el Comite de Vigilancia Ambiemal y en coordinación con las allloridades gubernamentales. en está área en particular 
existía o existe una se<:retaria que dispuso el Director de la Reserva (CONAN I') para alender especific31llcme a los integranh.·s de los 
comites y 1:11 y como ellos le diclaban. asi escribia. yo no quise corregir la ortogmlia u rcdilcción, para fundamentar los retrasos 
educativos de los que he dado cuenta en este Il<Ibajo y para no perder la escncia de sus expresiones. 



J .2 ¡\plindón dl' l Programa de For madt'lII . Caplll'i llll'ión y Consulidaeión de un 

C II!I1i1é de Vigilanl'ia Ambienlal en el ANI' CU:lllrod éll l'g:ls. Coahuilll 

E~e Programa se aplicó en el Ejido Ci¿ncga.:. perteneciente al Arca Natural PTOIegida 

Cu:urocirncgllS. A continuación presento los clernenlOS con que <;(' eontah., para IIc\-ar a 

callo el programa de formación. capacitación )' consolidación de un Comité de Vigilancia 

Ambiemal. A C"'le l'jido l.'S posible llegar en mmspone ICfTolrc por la carrell.ToI JI Mondova. 

en una p:lne de la carretera existe un :;cñalarnicnlo para llegar al ejido, ahi c:.ta un señor que 

alquiln eahallos, en easo dI' que todos e~t¿n alquiladO!> cI recorrido hay que hacerlo 

caminando, dI' la CarTelera al centro del ejido son aproximad:l1nenle Ire.;: horas y media a 

cnba tlo . 

.1.2. 1 Fkh:1 ttlcnica del ejido 

UbicfI(:iú" del ejidó: Limita al norte con cI Municipio de ÜCflrnlKl, al noroeste con el ejido 

El Oso. al oeste con el ejido 6 de enero, al este corta con la carrelera federa l número JO y 

el ejido de San Juan y al sur con predios de propiedad Ilrivflda. Sus coordenadas eXlremas 

son 26' 32'47" L.N . Y J02"O·n)()" L\V . (Diagnoslico elaborado por la Prtsiuencia 

Mumcipal, 2~). 

'tedioji.\iCO: Paisajes y ecosistemas di\CTSOs. 

Floro. Malorral dl.'SCnico crasicaulc. \egelaci6n hal6fila gyp,ófila, malOrral submonlano 

nlC7(IUllnl; eacliceas: nopal, pilayas de alicochcs y brznagas, <¡uiole de los agavcs., las flores 

<le pllhnll: mcdicinalt.'S: pcyolc, salvia real. l11a riola. hoja M'!l, cenilO, sangre de grado, 

¡\micll. con~uelda: codimcnticias: orégano y oregnnillo. 

!'mlllu: M¡l1níferos; puma . coyote. tejón norteño, \cn(ldo cola hlunca. zorra. li ncc: aves: 

gar-.ta .. , aguililla, cardenal, codorniz, ealan dri a.~; anfihios: tOt1 ugu hisagra, concha blanda: y 

rcpl iles: serpientes uc cascabel. cora lillos. culebras. sapo~ de \'Ilrins especics. 
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Top%rilla): Tierras planas cercanas a la cabecera municipal. la componen lomcrios de las 

partes cercanas a las sierras localizadas hacia la parte nOl1C del ejido. incluyendo el Puerto 

de la Virgen. el Cerro del Muerto y la SielTll de Mellchaca n 

Clima CtUido con in\"iemo seco y lluvias eM:a~as en \'crallo. temperaTura de 48°C en 

\crllllO y haSTa los .,4DC en invierno. su promedio anual es de 27 e a la sombra. 

ASpecTO del medio fisico del Ejido C,61cgas, 
ANI' CuatfilClo;!ncgM, ('(1:Ihllllo. 

VegeTación halófila 

VegClxion gyrsóliJa 

PajaTO Cank:nal 

Tortuga btsagm 

1I SrMAM.NM' INE. Infivmr del Progr"mu dl' I)l'Jurrollo ('o"",,,,,,,,¡o C;''IIrgas s.,11l'nlllbll' 
l'lI!IlIocléoc¡as. Coohuila. 2006. 



Publacirjll: El ejido se fundó eon 426 familias. rt.ocibiendo In primera dotación de ticms el 

tx:bo de abril de 1928. con 947 Has.: con una primcrn ampliación el 27 de junio de 1968 

con 10.982 I -Ia~_: y una segunda ampliaci6n el 20 de enero de 1971 con 2, 000 Has.1J 

Actualmente se tiene un padron de 39 ejid'lIarios en aell\o y el ejido po!>ee 11.400 Uns . 

(1 1.000 Il as de agostadero y unas 400 Has de riego) 
. , 

Aglla: la que se utiliza pam el riego en el ejido pro\ iene de III poza la Becerra y se conduce 

por un canal ha~ta las areas de eulli\·o, donde "e aplica mediante riego rodado lo que 

aumenta la pérdida del rccurso por los canalc:. en mal estlldo y la radiación y tempcrntura 

c,'(trema del medio. La principal limit llnte para la ¡lfooucción agrícola es el agua de que se 

dispone para el riego. ya que cada ejidatario cuenta con derechos individuales de agua 

medidos en homs y cada uno dispone de 43 horas mcnsuulcs por usuario. ~gua que les 

permite reg3r solnmente de seis a s iete Hos. 

SiSll:ma de riego rodado. 

Actualmente para eficientizar su aplicación, se empica la ni, elación de suelos. con lo que 

..c ayuda ·dc manera indirecta· a un mejor aprovcchamiento del recurso. 

Si se considera la propiedad privadu de tierras de riego del mismo municipio, que cubren 

una superficie de 13,778 Has: se puede entender ponlué la producción tlc alfa lfa representa 

un prohlcm3 de demanda tle agua , "hay más agua dd latlo de los propietarios privados que 

de los cjid3tarios".H ~\. # .. 
.... ó '" 
"- Q< 

"Arch ivo de la SRA. 2005 "· ' L.c.s -
,. Rnutta,Jos del utk-r comunitario '" t.Cl : .... ~" 
.. MiCnlr.lJl un cjidaurio ricga de 6 a 11 Jas. un vrO!)lcUrio lo h.acc en t .OOO Jiu. en prunlclho . .... 



El lipo de suelos que conforman el ejido. prineipalmenle :cerosole~, \crtisoles y 1¡losoles 

earnelerí"licas de Sl.lelos arcillosos y sal inos y propcnso~ a reaccIOnes alcalinas. las licmlS 

requieren de U .. 13miento~ para bajar el PII hasta nI\eles aecplablcs. \olteando la tieml. 

aplicando <¡uficiellle riego o mediante el empico de yeso o sU~lancias mejorada:.. 

El cullivo principal del ejido es la alfalfa. ~m cmbargo realizan rotacionl"'> con cebada. 

tomale y chi le scn-ano. Cuando se euhi\'an estas honalizas. -.c '-'nfreTllan a los problemas de 

comercialización de los productos y se carece de un mercado de ahiblo. ya que no pued("n 

ofrecer \olumen ni calidad en sus productos. Se enfr("ntan ademia<¡ a los llamados "COYOICS" 

que les compmn las hOTlalizas a precios muy bajos. 

El manejo de la alfalfa nació a principio de la década de los selenta promovido por los 

ganaderos locales, poco a poco eSla actividud se fue generalizlmdo y hu lIegndo a 

convertir"e en la actividad agricola mas impOrlllrlle en el valle de Cunlrocién("gas y ("11 loda 

la región debido a la demanda constante dc la eompaiiía lechern LALA. 

Prochx:clÓn de p; ... :as dc 
:Malra 

Los ejidatarios que producen alfalfa se enfrentan a los relo~ del mercado. en lanto la 

renlabilidad de su actividad se encuentra eOnSllll1lemenle presionada por su propio 

rendimiento y la escala de producción, la cual <:sIÓ muy lejana de los niveles de producción 

de los propietarios privados. Qblicnen en promedio 100 pacns por hcet6rca y son ocho 

eones ni aiio. lo cual nos da una prod ucción de 800 IlaCllS nlnño por hcct:lre:l. La paea licne 

un valor ue $25.00 pesos en promeuio. 

J, 



$t:n'if:iol' ellllCmil'Os: En el arca c¡¡isten seis primarias. dos secundarias. una preparatoria. 

cuatro JBnlines dc niños y una escuda de ooucaci6n especial, CUl'ntan con un Centro de 

Ilachillerato Tecnológico Agropecuario (CEBTA). Los e!'<tudianres: ~ue dC"oean continuar 

con e-iTudio~ de nhe! superior deben Trasladarse a Mooclo\1I, Saltillo. ~lonTt.'frey o TorrCÓn. 

F/lf'nlP' d(' 'rahajo: Las únicas dos empresas que hay C'n el puehlo son ORICA texploshos 

me.\icanO'O) y ARNECOM (producción de arneses pal1l automi)\ ile,) con Jornada'i de ocho 

horns diarias de lunes a sábado, su sueldo es de $520 pc..-.os por ,emana, Sin rre"tacioncs de 

ningiln tipo. para lograr \'aeaciones de fin de año deben agreg.1r una hora mb a su horario 

dlllno. son tratados como eventuales carem,-'S de seguridad y e"tabllidad laboral. Como 

farma de ayuda se les incluyó cn un pragramo de rcfore5111ei6n dc candelilla y nopal y se 

les a~i¡;nó unu cuota dc $950.00 pesos por hectárea repartiéndalc a cada uno tres hect:ireas. 

Durante los tres dlas del curso nos percatamos de que se trata ~[e IIn ejido dividido desde 

huce tres años en que la maquinaria del ejido se repartió entre los grupo, de tmbajo y 

quedaron ineonfonnes con eSla repartici6n. cxistcn antecedente'! de que el ejido se 

eneontnlba muy bien organiUldo, por ejemplo, habia fiC'Sta~ y e,",enlo-. de dher,>a índole. sc 

celchn"tba el día del ejido el 28 de junio, se contaba con un local blcn equipado. servicio de 

secretaria y tcJCfono. 

Cucslioncs como las antcnonnentc mencionatlas !>C han p<.'fdldo y priva un e>olatlo de 

dt.-simmo y de falla de apoyo, perdiendo así la capacidad de acción y de gestión de 

prayccto'i y pragramas de desarrollo educatho y productivo de manera colecllva. 

J .] Conser\'ación de los recursos naturales 11 tra \'l~s de la "dilución ambiental 

Una buen;, lmrte de[ ej ido se encucntra en el área natural protegida. incluyendo [as ';crms 

de cu ltivo. [as del agosl adero y las porciones de las sernmias de Mcnehaca. Las especies de 

flora y fuuna y [as comunidades vegclales incluidns en e[ ejido, conviert('n a[ ejido de 

Ciéncglls en un Íl rea rica. di versa y de imllortancin 1)3ra las e~1nltegia~ de con~ervación lal y 

como qut.-do p[lIsmado en la tecnica de identificación de especies. 
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Las especies de flora y fauna idcnlificadas por los participantes durante el curso demuestran 

conocimicl'1Io de su entorno y el interés que tienen por conservar los recursos naturales que 

persisten h:Jjo su responsabilidad, ya que al menos la parle del ejido que lo constituyen las 

s ierras y los la merios del pie de monte y se encuentran fuera de los I Imites dc 111 reserva. 

" 



Lo Interior, ~ refiere a los trabajos efectuados con los cjidatlrios, en cuanto 11 los niños y 

adok'SCenles, la rROFEPA en coordinación con la Dirección del I\Nr APFF 

Cuatrocienegas organiza los Talleres de \erano) la Semana Nacion:ll de Con,,~r.ación . 

J .J. I Ed ucac ión ~mbil'nl~1 a Innn de T.IIl' res de \'l'r~ no r " C ualrotltnl'gas 

Nombre del Taller:" iños que acudCfl al llamado de la eonSC'l'\'ación" 

Recorridos en bicicleta 

Durante el mes de julio de 2006, la DirC{;ción del Área Natural Protegida Cuatrociénegas 

dio el banderazo de :.alida a los ya tradicionales "Talleres de \'Cf:l110", que como su nombre 

lo indica se realizan durante el periodo vacacional de \enlllO y C)ttln dirigidos 

principalmente a estudiantes de las escuelas primarias de esta localidall La Dirección lIe] 

Área Protegida y el personal dc la PROFEPA organizan y pronmC\Cfl este e\l,~nlO con el 

ohjcti\o de que los infantes se sensibi licen e illcnlifiquen con los recurso:. nalUralcs que 

posee e"t8 bella localidad de Cualroc:iéncgas. Es importante uCSlacar el incremCflto 

paulatino de panicipantcs que se han tenido durante el desarrollo de esta actividad. 

:.cñalando que C:.le año se contó con una asistencia de 120 c:.tudiantcs pri ncip:llmenle 

locales. tambien intervienen algunos niños de loca l idadc.~ ,ccinas como La Madrid, 

Socramento, Nadadores y Mondova. 

Se forman tres grupos: principiantcs, que asisten a los tolleres por primera "el.: intermedios 

y avanzados <Iuiellcs han asistido ulla o dos veces, cado grupo de ni i\os con un instnlCtor. 

" 



Cada taller dura una semana y consiste en recorridos de campo por direrentes si tios 

rcpre:.enwthos del valle de Cuatrociéncgas. como las duna\ de )CSO y la .. pozas. además 

de una scne de interacti"ida-.lcs que consisten pnncipalmcnte en juego:. y eoneu~s 

alusi\os a la pr~ación de la biodhersidad ) los ecosistemas. rt'alizandosc algunas 

premiacioncs para culminar con una ceremonia de entrega -.le rt'Conotimu:mos. donde se les 

orrece una comida a los panicipantes en el Centro de lnronnación al Visitante "Poza Azul". 

I'ara la entrega -.le reconocimientos se cuenta con la presencia -.le autoridades municipales. 

el Director de la Rescrva, Regidores de Ecología y Turismo. que se encargan de relicitar a 

los niños por su interes en la eonscrnci6n de los recursos naturales del AN P alentándolos a 

~cguir adelante en t.'Sla larca. 

Se realizó un I'rimer Taller de Verano Comunitario en el ejido Lll Vega. donde participaron 

12 ninos de la escuela primaria "El Pensndor" y se contó con In pnrticipación de tres 

instructores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ndemás de la 

presencia de autoridades ejidales y personal del Área Protegida. para la entrega de 

rt.'ConocimicntOS, Los niños son motivados cn una ceremonia de elausura del c\ento 

organizada por los padres de ramilia y personal de la Dirección del Área Natural Protcgida. 

Con la organización de estos talleres. se pretende que lo:. niños identifiquen y conozcan 

paulntinamente la imponancia de conservar los recursos nalUralcs para que en el ruturo 

participen de manera ncti\'a en las accione de conscnación y finnlmcnte se flOSlUlcn como 

\ crdaderos prolectorcs de los ecosistemas. 

CfI/IIpm;as (le Un/pieza 
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finlll de los rC!iiduos sOlidos que I"Clllizan fos habitantes de esta población, la ciudadania 

carcce dc educación, falta personal de limpieza. eXiSh! inconsistcncill en las rutas de los 

cllmiones recol ectores ¡fue transponan la basurll que se genera en la cabecera municipal 

hncia el tiradero a ciclo abieno. Se han identificado basureros clandestinos y otros 

deshechos arrojados en los caminos. parajes e incJusi ... e áreas agrícolas. 

Con el propósito de mantener limpia cf ANP, el personal de la Dirección del Área, realizó 

acth·idadcs de limpieza en dif{'rentcs sitios de la rcsel'\a en coordinación con las escuelas 

de la localidad; paniciparon la Escuela Secundaria Técnica o. 8. la Escuela Secundaria 

General Venustiano Carranza y cI Centro de Bach illerato Tecnológico Agropecuario No. 22. 

En esta eaml>aña se limpió principalmente el si tio que se encuentra enfrente del basurero 

municipal al SUf de Cuatrocienega .. , sobre la carretera y los caminos que conducen a lugares 

de interés turístico. 

A los pBnicipantcs se les distribuyó el material necesario para rcali znr [a tarca, además de 

con~umi bles. Existen las campañas de limpieza promovidas por CSID Dirección como el 

Programa de Desarrollo Regional Sustentable que tienen dos objetivos principales: 

1. Beneficiar económicamente a los ejidatarios que se encuentran dentro de la 

reserva. 

2. Generar en sus habitantes una educación ambiental. 

Para lograr 10 anterior se contrataron una maquina y un camión de volteo para que estos 

de~hcchos fueran trasladados hacia el basurero municipal, en cslas aecíon" paniciparon 10 

mujeres y 15 hombres del ejido Ciénegas pagando remuneraciones por las actividades y la 

renta de la maquinaria, en este programa se gaslaron $22,100 pesos. 

Finalmente y con recursos del (I'ET) Progra ma de Empico Temporal se rea lizaron 

campañas de limpieza en las comunidades ejidalcs de CUBtrociéncgas, San Juan, San 
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Vicente. La Vega. El Venado y Antiguos Mineros del None. limpiando áreas agrícolas. 

áreas de r~'Crco. escuelas, calles y solares. 

Se repan.eron principalmente escobas. azadones. I1btnllos. escobetB~, guantes y bolsas para 

recogcr la basura. En este proyecto paniciparon 32 hombres y 124 mUJ~s de los cjidos 

CUl\trociénegas. San Juan. San Vicmtc. La Vcga. El Ven.,do y Antiguos Mincros del None. 

"l.'lIdo ~ncficiaJos con un mooto tOlal de S 92.400 jlC'oOS de los cualcs $72.450 pesos se 

d¡,trlbuyeron parn jomal~ y el resto para materiales y gaslo opcrati\o. Fn ICMal, e;¡c año sc 

realizaron 29 campañas de limpieza y un aproximado de áreas libres de basura de 132 Uas., 

principalmente en el sitio que sc encucntrl\ enfrente del basurero municipal al sur de Cuatro 

(,icnegas. sohre la carretera y caminos que conducen a sitios de interés turistico y áreas 

ejida1cs. limpiando en estos últimos las calles y patios de lBS comunidndes. 

Aspectus dc la enln:ga de pagos del 
Progronl:! dc Emploo Tcrnpol1ll (PET). 
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El ohJet;' o e ... realizar aeti\ ¡dades encaminaull:; a la con:.crvaciÓll de los recursos nalUralcs. 

pláticas informativas de los tallcres anterionnenle mencionados. sensibilizar a la población 

en gcnCTal sobre la importancia de la con"Cnación e in\i tarlos a formar partc ue los 

comités. algunos de los cuales participan exponiendo sus productos: C11 el centro de 

Cmllrocienegas :.c reparten caneles alushos a eSIa aCli\idad y los habitantes participan 

colocándolos en las \ entanas. 

Pro~l'tImu d .. ACli,·itlU(les Edllcmja·us 
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Algullos aspectos sobre las actividades de esa semana, en In que segun caleulas de la 

Dirección de la Reserva asis tieron más de mil pcrsonls. 

J,J.J I)rogrllma de Manejo d,,1 AN P Cuatrociéneglls. Coalluihl 

El Gobierno de la Rcpublica aborda de mant.'fa directa y clara su atención sobre la 

problemática de la pérdida de biotli\'ersidad y de recursos naturales, lo hace a través dcl 

I'liln Nacional de Desarrollo 1995·2000 que establl"Ce dentro de sus objetivos cl de 

promo\ cr un crecimiento económico \ igoroso, sostenido y sustentable en beneficio dc 

tooos los mexicanos, definiendo par.! ello las cstrategias que se refieren a politica ambiental 

pnn1 un crccimiento sustentable. 

OIJJHIVO DEl. APFfCC. 

MPrescrvar 101 Mbit~t naturales de la región 'J 10$ 
ccosislem:a$ m:is frá &ilcs; asc¡urnr el a¡uilibrio 'J la 
con l;nllidad de ~Il$ proccsnt evo lut ivos C'COlógic05, 

apm"cchar .xiol\3l 'J soslcnidameote sus recW'S()ll 
I\3ttJnlles; u h'a¡uard.:lr la di\'crsidlld gcnttica de bs. 
C'SpecK'S, paniclllanncncc: de las endémica$, 
:uncnalJldu y en pe ligro de e~lin.-:iÓn: y propore)on:¡r 
un campt) 1II"t)IIic io liaD la investigación cientHica 'J el 
es tudio del ecosistema y ~u equilibrio·', .. 

lO SrMARNAP. INE P'ag,,,ma de Mantjo dtl "¡,tlJ ,fe PrOf«;nÓII de FlorlJ.v f 'Qlmu OlQtroclentgus. 

CO(,h,,1I11 Coahllil~ Méxil .. o 1999 
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Adicionlllmeflle, el Programa de Medio Amhiente 11)95-1000 cstipula la par1iei¡meión de la 

..ocicdad en la tom3 de decisiones. la ejr:cul,: lón y c\'alu3ei6n de las poli ticas ambientales. 

Senala adema!> quc no !>Olo c:<iste una demanda creciente dc panieipaei6n social en lostc 

ámhlto. sino que a ni,,·1 blatal hay cada 'ez mis un reconocimiento profundo de la 

nece<-Idad e Importancia de la misma, siendo indudahle qu€' la paniclpación acti'·a y 

orgllOi7.ada de la sociedad es un requisito ineludiblc para alcan7.ar d desarrollo sustentahlc. 

Aetuahm'ntc. la dirección del área desarrolla un programa dc educación ambiental que 

lI1c1uye la preparación y difusión de material informati\·o, exposiciones Icmporalcs y 

¡x:nnllnCn1CS, atención a visi tantes, atención a grupos cscolarcs y operación dc un centro dc 

, i"i tames. 

Lll Hsociación civil Guardianes de Nuestro Vallc, ha rcnli1ado act ividades cduclltivas, 

e"peeinlmentc de llIención a visitantes y ¡'rotcedón de la Fauna Mexicana A.C., dcsarrolló 

un!! cxpmición en el centro de visitantcs. un programA de capacitación pilra maestros,! un 

manual para el educador ambiental cspccifieamcnte para Cuamxiénegas. 

304 Lo¡,:ros) defici encias del Programa d€' f ormaci6n. Ca padt aclón )' Consolidación 

d" los Comilés d e Vigilancia Ambit'nh,1 Parlidp, 'iva en el AN P Cuatroeiént'g3S, 

Coa huila 

La rROFEPA carece de atribuciOflC$. aUlooomi:J. recursos financIeros y materiales que 

fortalelc:m <;u estntctura organizaliva. económica y administrativa, <¡ue le permitan alc:JnZM 

~u IlutOnomia y autogcstión mediante el desarrollo dc proyectOS cducati\os-producthos y 

de productos altemalhos no convencionales y su integración económica 'cnieal y 

horizonwl, es decir, su diversificación producti\'a y 111 IIlstolación de agroindustrias, 

¡nfraestruetul1l l>ost-cosccha, unidades cornercilllizadoras y de crédito. 

Su configuración social a través de figuras nsociativas vinblcs. hn ¡¡ido limitada yA que por 

unu I)arte las opciones asociativas vigentes responden a modelos ngrlcolas con\>eneionalcs 

contrarios a la Sociedad de Producción Rural (SI' R). (Iue ba~lln su modelo organizativo en 
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el monocuhivo y uso intensivo de insumos no naturales, ni su~tentablcs como los 

plaguieidas y fertilizantes quimicos. Bajo este enfoque obtiene apoyos nediticios, de 

seguro y comercialización. Los ComitCs de Vigilancia Ambiental Panicipati\a están 

condicionados a este tipo de esquema org:mizati\o. que los limita al OOsmeulizar el 

de'illlTollo de la organización diversificada y la tecnología blanda para el ambiente. 

A pc .. ar de las rc!otricciones se ha logrado dcsalTOtlar modelos de ComitCs de Vigilancia 

Ambienlal Panicipativa consolidados. que por falta de continuidad en el trabajo se han 

,isto nfcctados. I'or ejemplo. en In Reserva de la Biosfenl el Vizcllíno que dcsde su 

fonnoei6n se apoyó en la gcstión de proyectos ccoturisticos ° de bajo impacto ante la 

Comi~ión Económica para América del Norte (CCA) y en la Reserva de la Biosfcra de la 

Mariposa Monarca. en la fonnación de 20 comités principalmente de grupos mestizos '1 

muy pocos de indígenas mazahuas que se agruparon cn una Socicdad de Solidaridad Social, 

se gestionó la elaboración dc proycctos dI.' artesantas dc ocojal (hojas de pino), fruticultura, 

lomhricultura, plantl\S de ornato, ccoturismo, herbolaria y microdosis y dulces cristalizados, 

asi como la distribución y búsqueda de mercado. A pesar de estos esfucrzos, todavia queda 

mucho por hacer cn materia dc cduc::aci6n ambiental y sobre lodo cn el trabajo con las 

comunidades y grupos vulnerablcs. 

Como se puede apreciar la tcoria no va de la mano con la re::alidad, las comunidades 

inmersas en las ANP de Mé)(ico, cstan trastoc::adas de abusos de autoridad y cuando se 

pretende incluir a la educación ambienlal con los principios de conservación se encuentra 

rt'Sistencia a la participación social. 
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CAPiTULO IV 

VALORACIÓN CRíTI C A DE lA EXPt:RIt: ~C I A PRO fESIONAL 

" I'ROPUI-:STA DE UN T A LLER 1)1.: EDUCACiÓN A\\IBIENT A L 

En el prcM'nlt· capilUlo hago una valoración crillca de la cxperiencia profesional tanto de la 

m"lItución en la que labore, como ..le la formaCión recibida en la UNAM y en mi 

dc..cmpcño profesional. incluye tambien algunas recomendacioncs y sugerl .. 'tlcias en cada 

uno de los runros. así como un taller de educación ambiental como propuesta a la 

I)ROFE!'A. 

" .1 ":11 la ' )rocuraduria federal de Protecció n !II ,\rubil'nle 

1:.1 Programa Operativo Anual 2000 (I'OA) emitido por el Gobierno Federal designó a la 

I' rocuraduria Federal dc Protccci6n al Ambiente (PROFErA) dar cumplimiento al 

Programa de Formación, Capacitación 'i Consolidación de los Comité...¡ de Inspección 'i 

Vigllnncia Ambiental, para lIe\ar a cabo estc obJctivo 'i cumplir con una de las metas 

c .. tablccida ... por el I)OA que consiste en la fonnación de 2000 Comi,,:s tle Vigilancia 

Ambiental . 

La Procuraduría como ~e dice coloquialmente "cchó mano de los rccursos humanos quc 

tcn¡a" y cncomendó desanollar este programa al personal con~ituido por sujetos con 

di\crsas profesiones. entre ellas: abogados. biólogos. agrónomos. ccólogos. sociólogos. cte. 

con carencias pedagógicas y didácticas. Estas mismas Ilcl"M)nas ejercían las funcione;¡ de 

in~pcc torcs fcdemles y además fungian como cllpllcitndorcs. 

Se cumpl ió y se rebasó con la cifra propuesta )lor el POA indudllblemcnte, pero con los 

objctivos de la educación ambiental y con la construcción dc conocimientos encaminados a 

la preservación y conscrvación del medio ambiente y de los recursos naturnles, dejó mucho 

que dccir. la prueba esta en el avance del deterioro de e:.tos. 
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"ropongo que la PROFEPA establezca un programa educlll ivo ambiental dirigido al 

personal ilmes mencionado con temas de didactica, tecnicas y dinámicas de integración 

grupal, métodos y procesos de la cnseñanza- aprcndizaje, la comunicación grupal, la 

elaboración de matcrial didactico, conccptos de educación. mcdio ambiente, ecologia. 

su\tentahilidad y desarrollo. 

Elemcntos <llIe considcro nccesarios para elaborar plilnes de trabajo educativos aplicados a 

las comunidildcs inmersas en las Áreas Naturales Protegidas. tomando en CUl'Tlta su 

problematica ambiental, usos y costumbres. fonnas de organización agraria. fonoas 

tradicionales de conservacían del rnl-dio y al mismo tiempo sensibilizar a los profcsionistas 

que ulIbajamos para le cuidado del medio ambiente. 

En la necesaria protccción del ambiente y conservación dc los recursos naturales. Es, cn 

definitiva. lInR mala gestión de la educación ambicnlal. Esto, ndemas dc afectar 

di rcct~ !Ilen te a los rccursos naturales, I>or carecer de formación adecuada <Iue pennita su 

correcta misión propicia el pulular de nurnC!'OSIls personas que, alejadas de una fonnación 

ambiental. corrompen la disciplina haciendo de ésta un refugio pUl'1lmcnte comercial. una 

mercancía cxtraña que dcsconocc métodos y didáctica, una mezcla de interpretaciones y 

conclusiones erróneas, que malogran la escncia misma de la educación ambiental y 

deteriora la inquietud inicial de quienes quieren alHcndcr. 

Yo los llamo "mercaderes ambientales" que asumen la variable ambiental careciendo de los 

fundamentos de la educación ambiental especifica mente. Esto al par de malograr la labor 

cientifica y docente. debilita la disciplina ambiental y lo que es aún mas lamentable, 

decepciona profundamente a quienes tienen verdadera vocación por aprender, conservar y 

I)rescrvar. En definitiva. degrada la educación ambiental y desvia el inlerés inicial del 

de~tinatario. 

E",¡t situación exiSlc, en parle. porq ue instituciones como la SEMARNAT y sus distimos 

órganos no hftn asumido plenamente la rcsponsl, bilidad de incorpoTllr la dimensión 
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educativa ambiental en sus programas, ofreciendo ca lidad. concibiendo programas que se 

basen el1 la cohcrencia de temas. planificando clases especificas y estableciendo métodos 

ad .. "Cuados plll1i la C'ducación ambiental con el enfoque de Desarrollo $u'>lentahle . 

. 1.2 En la rormadon rt'd bida t'n la UNA!\! 

La formación que}o recibi durantc los cuatro años de carrera fue en su tOlalidad enfocada a 

tcodas Aplicadas a la cJucaci6n, psicología y psicotécnica pedagógica, didáctica, estadística 

y docencia. sin embargo la formación de apertura hacia nue ... os conocimientos y 

experiencias también los aprendi en la facultad. Como lo destacO en el capilulo 111 al 

describir mi experiencia durante los olx:ralivos en los que participé los cuales me llevaron a 

las siguientes reflexiones: 

1. La degradaeióo ambiental es netamente un problema deri vado de las actividades 

humanas, la educación ambiental debe determinar la fOnTla de establecer las 

soluciones preventivas de deterioro y destnleeión ambientales. 

2. Cuando la acción punitiva de la PROFEPA toma pane, el dano ya esta hecho ya es 

irrcversibtc. la autoridad ya trastoco la pane más sensible de quienes provocan el 

daño ambiental. es decir, al ser bumano quc vive en las comunidades inmersas en 

las ANP y que posteriormente rehuye a los programas alternativos de educación 

ambiental y de igual manera a las ahcmalivas gubernamentales que para nada 

cubrcn o igualan sus ganancias Ct:onómicas. 

J. Un hecho relevante es que. el que la procurnduria ejerciera la educación ambiental 

infoMal no quiere decir que por ello no se deba tencr cierta formación pedagógica 

para llevarla B cabo, son necesarios planes. métodos, didl'lelica. la diferencia es que 

a quienes llegue cste tipo de educación no recibinín certificado. 
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4. La pedagogía nos da la ronnación proresional, las tcorías y mctooologías para 

diseñar, operor y evaluar los programas de edueación y rormación ambienlat. 

digamos que nos da el ¿cómo'!. 

5. Sugiero la eontrmaeión de pedagogos paro el desarrollo y elaboración de programas 

ambietllalcs. 

La l"tlucación que recibimos en general reruerza valores y pnkt1cas no sustentables, de 

competencia y eonsumismo. esto hace que en lo ambiental se busque colaborar. cuidar y 

conservar. Muchas veces no nos damos cuenta de las alteraciones de los eventos dimaticos 

comenidos cn verdaderas amenazas que han causado severos daños a la población, a Jos 

eulti ... os. a las ciudades, poniendo en riesgo la conservación de la especie humana. 

".3 En el desempeño proresion al 

Al darme cuenta de lo que pasaba en las ANP y después de renexionar lo anteriormente 

expuc~1O y de observar que cada quicn buscaba y obtenia su propio interés, es decir los 

abogados sus aclas. los biólogos el impacto ambicntal, las especies dañadas: los insp«torcs 

rederales el conteo dc los metros cúbicos de madera en rollo o en escuadria. los peritos el 

IIseguramiento de hornos. desmantelamiento de aserraderos. el asegurnmicnto precautorio. 

Jos elemenlos del agrupamiento de la ruerza cocrcitiva por el on.Ien y el resguardo de los 

elementos de la procuraduria. ósea cada quien preocupado por su materia y todos dejando 

de 1114.10 al ser humano, desde el niño hasta el anciAno y las edades intennedias. Y los 

mismos que nos habíamos encargado de quitar una ruente imponnntc dc trnbajo nos 

eneargabamos de implementar cll'rograma de Formación, Capacitación y Consolidación de 

los Comit6; de Vigilancia AmbienlA1. 

Ltibor lilAniea, no sólo al enrrentarnos 11 los distintos retrasos educll1ivos, sino 13mbién 

culturales y sociales, 111 rechazo de la población para colaborar eon la autoridad parn llevar 

a cabo eslC tipo de programas. 



Con algunos inspectores rederales empezamos a elaborar mMerial didáctico tanto 

electrónico como manual. casi de rorma anc.<;"nal y tratamos tic que la cllpacitación y 

rorm:lción de los comites no se limitara a una mera plática informati\3 sino que ruera 

cJucatha y le dimos ronna de programa de trabajO quc consistía en : 
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Es asi como se logro dar una estructura consecuente tmcándose de un:1 educación ambiental 

mronna1. y3 que como lo h~'mo:;: mencionado no "oC tmlaba de grado-. ni de escolaridad sino 

eJe rormación eJe comite.. .. con ciCflOS requisitos. 

La población inmersa en las ANP eJe nUNlro pais prcstnt8 \ana~ mcongruencias. Es la 

población mas \ ulncrahle y al mismo tiempo rs la que mis puede consenar o destruir los 

recursos naturalc .... con\'iniéndola en una poblaCión de 3t("Tlción pnoritaria y de imponancia 

cn todos lo-. trahajo:;: de la agenda ambiental. Lo:. pedagogos dcbcmo~ contribuir a rOffi!:lltar 

la organización <;QCial autónoma en lomo a los prohlemas ambICflmle ... h3ciéndolos capaces 

de manejar los recursos financieros, tecnológicos y humanos para ~us acti"idades, 

considcrando (Iue los rondos públicos siempre s('ftin in~uficicn t(·s en el cono plazo y sus 

programas Ilvanzan lentamentc cn comparación con cl ritmo con el tlUC avanza la 

de~lnlcción de los ecosistemas y por consecuenci:1 el desequilihrio ccológico que es 

neccs/lrio detener. 

1:1 hecho tic mantener prcsencia cn las zonas disminuye la rrecuencla e imcnsidad de i¡¡citos 

sobre los rCCUNlS naturales y si a esto le sumamos el papel que pueden desempeñar los 

eomués dc \igilancia ambiental biCI! I:apal:ltados la labor del pcdab'OgO y de lA educación 

nmbicntal podria dar resultados en su prOlccción siemprc y cuando sc cuente con mayor 

capacitat:iOll. comunicación e mlercambio de mrormaei6n con las autoridades encargadas 

del cuidado y prolccción dcl medio amhicntc agreg'nd(bC una decisión seria de integrarse 

regionalmcnte a los gn.tpos dc lrabajo para el diagn~lico. diseno de estrategiAS. elaboración 

de programas de trabajo ambientales, de c\aluación y -.eguimicnlo ('11 cada una de las ANP 

del pais. 

"'.4 l'rollul'~ 1 1I de un lalln de educación a mbit nla l para el dUllrrollo sustenl :lble 

A II1'l\'é~ de este inronne y sobre lodo de mi colaborncióu en los ÁreAS N:lIum1cs Protegidas 

putlc identificar que son múltiplcs y diversas las acciones necesllriAS y urgentes para 

prorundizar y rcforzar la educación ambiental. es por CIotO que prescnto un taller de 

Educación Ambiental para el Dcsarrollo Sustentable. dirigido al personal de la PROFEPA 
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encargado dc d~rrol1:Jr el Programa de Formación. Cap;lcitllción y Consolidación de los 

Corftltcs dc Inspección y Vigihmcia Ambiental en la" ANI' 

F" un taller propedCt.itico para dar pauta y ejemplo de lb accione" necesarias. Sin ohidar 

que "e requieren de multiplcs y divcrws programas)' prO)'ectM dirigidos a la población. 

La plantación dc un taller pedagógico rcqUtctc de: " la panic.pacion tOlal)' aetha de cada 

n".,tenle pant tntbaJar y aprender por medio de IR práctica" .. En el cual dominara la 

di-.cu,i6n para que clC¡:ola la experiencia di\ersificada capaz de :unpli llr 1M punlos de vista 

tic lo .. as istt'nlCS. 

La efcet¡\ .d¡ld )' el huen logro del taller Ikpendc de los organizadores)' de los aSiSTCnles. a 

I()s primeros corresponden las ~eciollc." de plllnclIe ión, organi7nción )' apoyo; la selección 

.Ie con~ultores lIpropiados y con la di~posiei6 11 para las necesidades del grullO. Los 

.. cglllulos e .. t¡in obligados a planTear problcmils, an t c¡;;cdenlc.~, y propósitos e~pcci fi eos. 

Lo~ mllcrC:), son habitualmente de cona duración, "nonnalmente tres o cuatro dlas de 

trabajo intenso. No ob"tantc en casos especiales pueden extenderse mas ticmpo~. 11 El 

.IK1rrollo del taller seni cOOl"dinador por una persona que apoye la .. acli\'id:lllcs de cada 

"C"lón 

'" C"rdcl~ . ¡'astur "nI\3ndo. " rlancación OC !lO! taller pc:d3gOlIlCo", en RfV ISla 1\113 VISIÓn. Vol. 04 . Nimdl6 . 
Año 2006. NOViembre ~ Diciembre 2006. pág 71 
" Idun Pal. 7J 
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NOMlm E DEL TALLEH: PEDAGOGíA PARA EL CUlI)AOO DEL i\IEDlO AMUl ENT E 

Inlroducción: 

la educación arnbiernal es la encargada de proveer de los cOl1ocimiernos ~ elememos nece.\.Urio~ para la con~ervación ~ protección del 

medio ambienle, es el soporte ~I\ las comunidades inmersas en Jas Áreas Naturales r'rolegidM. la edllcnción ~l1lbienl~1 rrnporciona los 

vinculos que se eslablecen con el1l)~dio anlbienll.' y Jos recursos n3luraks. 

La prClnlraciól1 proped¿ul;Ca del personal es fund':lIncntal par;.! lo¡;rar los objetivos del Progr;.!ma de formación. Capacitación y 

Consolidación de los Cnmilcs de Vigi!rmcia Alllbiell1a!. los lemas considerados en el pres¡ome taller son una hase imprcseindil1lc p"ra 

cubrir los objeli\os de la educación ambiernal fundados en el desarrollo sustentable. En la [lractica ¡oducmi\3 se deben consider.:rr IOdos 

Jos elementos necesarios (métodos. H~cnicas de enseñanza. dinámicas grupales ~ mnnejo de grupos. elc.) para lograr scnsil1¡!il.iU a Ill.~ 

capadladores In necesidad dc la conservación y protección del mcdio ambienle y ser lransmisores del conocimiento ellla formación de 

dudadanos cuidadores del medio ambienle. 

Objetivos dcl lalle r: 

Desarrollar la aptitud parJ In Iral l ~rnisióll de conocimicl1los y experiencias dc la educación ambielllal. que ab~rqllc n lodos los carnpos 

académicos y que reciban la capacilación que los sensibilice en lodos los aspec los del cuidado del medio aml1ientc. mismos se 

pro~ cClen 3 1TJvés de sus conductas. 
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Sesi6n 1 

TÉCNICAS DE INTEC RACIÓN UE GRUI'OS 

OtJjeli\'o: COllocerá y aplicar:l algunas de las técnicos de intcgradón de grupos ~ la conv~nicncin de contar con un Kf\tpo int~gr.Jdo. 

CONTEN IDOS 

-Presentación 
instructor )' 
asistentes. 

-PrescmatiJn 

ACTIV IDADES 

del El instructor ~e presentará y dará la bienvenida a los 
los participantes. para que lodos se conozcan realizarán la 

técnica de presentación de nombres. en la que 
cxpondr:ln en dos minulOs sus inquietudes acerca del 
laller. 

del Al finali7.t1r el instructor brind3r;i información sobre 
curso y sus objeli\os. 10 que ~ pretende con el y la conformación del 

mismo. se Imi mención del numero de sesiones. la 
duración. los lemas y comenidos. se responderá a 
dudas) se IICcplanln sugcreneias dt los panicipames. 

I'ara dar inicio a la sesión se danin a conocn los 
obj .. I¡'~ > los contenidos con 1(» que se trabajanl. 

REC URSOS TI E~ I PO 

Grahndom 
mU5ic~ SUllle. 

gafeles. 
pintarfÓn y 
plumones 

JO 
mi milos 

I hom 

JO 
minu'o~ 

IJIIJLIOG RAFIA 

Accledo 
Alejandro. Dinilmica~ 
vivéndalc~ para 
HlllilcilllCj6n. r:ditorial 
Um\lsa. 

Lufi. J Jl1!rOOucción Q 

la Dinámica de 
Grupo, . r:dllorial 
Herder. IJarcelonJ. 
España 
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CONTEN IDOS ACTIVIDADES RECURSOS Tl F,J\l PO nlBLIOGRAFIA 

·Procesos del ¿Cómo aprenden las personas? ~e formaron equipos de rin!arTÓn. " Broner. 1'. El proceso 

Aprtndizaje cuatro integrantes. ~ada equipo utilizará uno de los plumones d, minutos menlal del 

métodos antes esludiados y e.~plieará con sus propias colores. al!rendi~aje. 1978 

• Concepto palabras que es IIprender. Escribirá la defini~ ión en el Editorial 

- Factores BiÍsico$ pintarrón . 

• Principios Club d, Roma. 

- Factores que ÓI2~!l~S:[. I:I !i!Dl&Dl!<s 

favorecen el ~in limit!;!. 1982 

aprendizaje Madrid. Editorial 

SlIntillana 

-RetroaJimcntudón Lo. participantes expondrtin '"' dudas y senin 20 

Ilelarndas minutos 
- -- -

'" 



Sesión 111 

LA COMUNICACIÓ N GR UPAL 

Objet i\"ll: Comprended la imponancia de la comul1ic~ción en los grupos. Desarrollan! 13 comunicación aseniva enlre los irHcgr~nte s 

de los comités de ,'igilaneia ambiental. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS TIt: j\'¡ I'O 1I1/JL10G RAFIA 

Se dará la bienvenida ~ los participantes y se les Grabadora 20 
pedirá que formen un circulo, se les c;(plicar:i la música minUTOS 
técnica del ··teléfono descompuesto". el instructor 
dira un;! fr..s<, al oido del primer p~n¡c¡pante y se ¡r¡¡ 
pasando sucesil amente basta llegar de regreso a l 
instructor quien dir:l si la frase fue la mism:l que al 
prindpio. 

raro dar inicio a la sesión se darán a COl\o<:cr 10 5 minUTOS 
objetivos y los contenidos con los que se trabajará. 

-Concepto de Mediante la tecnic:l de "lluvia de ¡de'ls··. el instructor plumones. 2S M~r1 i l1c7_ Sora. 
comll¡¡icaci6n pedi rá q"' ,,, participantes q", expliquen q", pimarrón. minutos COlllullicacióll 

entienden po. comunicación. " l~rminar " acetatos. Educativa. México: 
complementará el concepto. proyector Trillas 19<18 

- T ipos de S, brindara infortnación do ,,, dos tipos do 20 
Comunicadón comunicación. minutos 

- Verbal 
- Escrita 

,., 
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COI"o'TENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMf'(1 BIBLlOGRAFlA 

A cOlllimlación ~ e,~prcsar~n ideas y opiniOlles de 2l 
eSlos cOllceplos y se u,loTarán dudas. lllil1ulOS 

~si6n VIII 

ECOLociA, MEIIIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, NATURALEZA 

Ohjr ti\'o: Aprenderá 105 conceplos de ecología. medio ambiente. n!i:ursos rullurales. para ulilizarlos de forma adecuada al exponer ~ 

c(lf1formar comités de vigilancia. 

CONTENIDOS ACT IVIDADES RECURSOS TI[MI'O HIHLlOGRAFIA 

Bienven ida a los pal1icipanlcs. 30 Gon71tlcl., Gaudi;lI1o. 
minutos Edyar. Cr!!m:u: 

Cada panicipame explicará qué significa eada uno f¡',.,{¡.rju ú,'la 
d, 'ffi conceptos d, ecolo¡;la. medio ambiente, ¡¡tJ"t<?S,iólI dmhicIIIII/. 
recursos nUlllrnlcs. naturalc7.:1. como lo asimila y Un r "((){fI/C 
cuando [o utiliza. ¡mlir;' '(r;n''iI,hsl« 

M~~icn: Mundi Pr.:nsa. 
Sei\alar los objetivos y comenidos de la sesión. oS minUlos AIlo 1988. 

- Concepto d, El instructor pedi,a , ," participantes formar Oiapositivas '" " Atlello. Gonzalo, 
Ecologla equipos de tres) discutir sobre estos conceptos ~ de poVoer point, minulos Pr/nnvifl,' el.' 

- Concepto d, cuando deben ur utilizados. al terminar se solicilar;i comput3dora y in/rnwtdon en/" 
Medio , 

"" inlegrOntc d, cllda equipo men,ionc 
" 

caMn d, fI/[?(/riwción 
Ambiente conclusión 1I la que llegaron. proyección S'''"mlli/urja. t\' I ~.~ico: 

- Concepto do PNUMA. Mo 2000, 
Recursos 

'''' 



Naturales 

S. complemcl\!arall los cOllceptos ) " aclararan " dudas. nlinu\o~ 

Ses ión IX 

LEYES DE PROTECC iÓN AL AI\UIIENTE \' SU REGLAMENTO 

Ohjet ivo: Dcscribira y explicará las distimas le) es aplicables para 1.'1 cuidado), protección del ambie!He. 

Usará las adecuadas para e.~ ponerlas a los destinatarios de las comunidades de la AN J> tomando en cucnta su problemática. 

CONTENIVOS ACT IVIVA DES RECU RSO S TlEMI'O 1I 111L10(;RAFIA 

Bienvenida a los participantes. 10 L. propondrán ,,, 
minutos participantts 

Sel'alar los objetivos y contenidos de I¡, sesiÓn. 

Eo estiÍ sesión " in~tructor pedirá • ,,, 60 
panicipantes que se reelnan en equipos de tres '1 minutos 
preparen una presentación de diez minutos en la 
que expongan una de las Leyes de protección :11 
ambiente y su rc¡;lamcn!O. lomando en cuanta sus 
tecnicismos '1 e.\plicándolo$. 

Cada equipo tendrá diez minutos p.m '" . Las Leyes d, exposición Diapositil a~ en 
l'rOlección al ambicllIe l'OI\er Poin!. 

I y su reglamento computadora , 
[1)7 



callón do 
roy{'Cción 

Discusión y aclaración de dudas 30 
n,jnutos 

MsjónX 

I:: LABORACIÓN DE UN I'LAN DE TRABAJ O I'ARA UN ÁREA NATURAL I'ROTEGIIlA y EVA LUAC IÓN 

OlJjclh'o: Demoslnm! los cOllOdmi~nlos adquiridos durante el toller. mcdillnlc la elaboración de un plan de trabajo quc podna aplicnr 

en algunas de l:is djstil1 lllS Árcas Naturales Protegidas de r.h~xico. 

CONTENIDOS ACT IVIDADES RECURSOS Tl EMI'O III BLl OG RA t'lA 

llicllVcnida a los participantes. l' 
minutos 

Se~alar los objetivos)' contenidos de la !lesiÓn. 

El instructor pedirá • 1" part icipantes foonar 
equipos de tres y explicará que elijan "" área. 
natural protegida} que de acuerdo a los elementos 
adquiridos durante el curso. elaboren un plan de 
trabajo. 

". 



CONTEN IDOS 

- Plan de Trabajo 

ACTIVIDADES 

Aspectos a evaluar: 
Fichll T ... "cnica del Ár.:¡\ Nmuml Protegida 
lnlroducción 
Objetivos 
Temas 
Duración 
Tecnicas imcrgrupales t'mplcadas 
Material didáctico proplU:SIO 

Bibliogrofia 

- [ValuBción del tnller El instructor pedirá a los participantes evaluar los 
y del instructor contenidos. temas. cumplimicmo de objcti,'os y 

dinámicas del taller y si considera que le ser.!n de 
utilidad para el desarrollo de ruturos desarrollo de 
programas cduc8ti,'os en [as mas naTUrales 
protegidas. 

El instructor solicitar.! a los pat1icipantc$ ser 
evaluado en los siguientcs 1l:>p«los: dominio de los 
temas. dinámicas adecuadas. uti1il.1ción de material 
didáctica adC1::uado, t':-¡plicaciones claras, acJaracióll 
de dudas poSturas y sugerencias y propuestas, 

AgradC1::imiento 

Cierre de talter 

RECURSOS TIEM PO 

60 
minutos 

JO 
Ininulos 

" minulO!l 

BlBLIOGRAFlA 

Al, arel. U~enll-Pedr6s. 

'durud,;" dmMen/u! 
n ",riml" rrpl"rw¡J" 

Imlllfll1al/U!m" 

'T()¡'¡gicnf c.rIlllín;cnJ. 
\'lilli/<lliwl<. Mé.'dco. 
Editorial Pas.200 1. 
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CQi\CLUS IQNES 

I_n cdllt'aciÓll nmbierllal es un proceso educatl\ o Intcgral 11lh:rdi..cipllnario que considera al 

amblcntc como un todo y quc in\olllcra a la educación cn gencral en la Identificación y 

re..oluciÓfl de problcm8s a Ira\l,~S de la adquisición dc COIlocimlCnlo ... \alores. actitudes ~ 

habllidadcs. Ir. toma de decisiones y la panlcip3e,ón -.ocial :teli\ a y org:l1lizada, que incluye 

a la pohlación en profundos eamnios de los L"tilo~ de \ ida, dcsarrollo, pensamiento y 

eonocimicnlo tic los IISpttlOS de conscn ación y rrOlceeión quc arl·ct~·n su calidad de \ ida. 

1 (lS Arcas Nnturales Protegidas ANI' de Mcxico como e~pllcio~ de cducació,! amhiental 

reprcsent an un dcsnlio y una gama de oportunidndcs para 111 imervención pedagógica 

mediantc la clahomción y aplicación de proycctus y progrnmas ctlucilt ivos quc pcrmitan la 

recuperación y conservación tIc los rccursos naturales y del metlio amhiente bn~ada en los 

principios dd desarrollo sustentablc. El trahajo ~c ha realizado u tra vés dc impactos 

educathos 11 largo. metliano y corto plazos, d~ndole valor 11 las eomunidadL'S inmersas en 

e, tas {¡reas que por generaciones enteras han prOlegido los recursos naturales ya quc de 

ninguna otra manera hubieran llegado hasta nuestros dias, r«urso" que en pocos años 

hl'mo!> degradado y la conscn.ación y protccción ~e ha lleudo a cabo a base de una 

Nucación no mstilucionalizada. sino con fundamentos en conocimIentos. \alores, amot". 

háhltos:, habilidades, ¿,:ica y ha:;;la cuestiones rcliglosa~. 

En nlte~tro pais y en el marco de la polilica ilmhtcntal, la educaci6n y .. us áreb asociadas 

como la capacitación y la comunicación. hlln dcscmpci'iado un papel meramentc 

coatlyul'8n1C para la gestión ambiental: es decir, como un fac lor que contribuye al 

cumplimiento de las melas ambientales (r~I/1urae¡6n , con~er"\'aci6n, vigilancia, reseale y 

divu lgación de conocimientos) los cualcs si son eonsidertldll~ cscllciales y, por tanto, 

t"egalcnntlole !1 la educación el rol que desempeña en In eon,lrueci6n de los valores, 

nct itUlles y tlpl itudes sociales. 
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Fo Ilue .. tra cultura occidemal educnda para la di ., tracción y d derroche cconómico. no se da 

la oportumdad de un cambio ambiental. cultur31 y!.OCial. e'IO requiere de la p3ntcip3ción 

¡le grulXb multidisciplinarios en csp«"ial de los Jx .. da~ogl». porque la educación del ...cr 

humuno ("1>t3 en manos de esta disciplina 

En el proyecto y cimentación de nuc\os modelos de la' actIvidades humanas. el rol de la 

educación amhicntal desempeña un papel pnnclpal para el re:.urgimicnto ambil'1ual. 

tecnológico y cultural en el fortalecimiento de los l~tllos del¡les:mollo l<oul> tl"Tltablc. 

LII rtforma tle las conduclas humanas afincs a la producción. consumo y comercialización 

ocil~ionado~ por el aprovcchamiento ele los recursos n:l1umlcs com promete a emprender 

IIcc iones pedagógicas tlue conllc\cn u formur Vall)rCS lle colaborAción. cuidado y 

protección. 

Adcrml .. lit dctener y rc\cnir las tcndeneias de pl'nlida de l>uclos y de biodivcrsid3d la 

edueución ambiental debe lograr ser el eje I>ara la recuperación de una eultura nacional qul" 

f¡¡\ore?ca la r/..-stauración y cooscrvación dc lO!> recursos naturales y restablezca el 

eqUIlibrio ecológico quc al mismo tiempo recupere los sahcres tradicionnles que los pueblos 

mdrgena!> mmer;;o.;: en las A P atesoran desde hace: mrles de ano... 00) culpados dc Su 

de'trueci6n Debemos basamos en una COMllo\isión que eoo~idcre I los scrl:S humanos 

como pane integrante de la nalUraleza. a la cual se: debe mpeu'lr. y no como la pane 

oormnante tic toda~ las reSlallles formas de \ida del planeta . 

Par.1 el eU1dado tlcl medio ambicntc se requiere tic profesionales de la pedagogia que 

fomcnten la organizilciÓfl social indepcndiente y lul6noll11l en tomo 8 los problemas 

Ilrnbiel1lllle~. con la consigna de aprender de los pobll1dores dc las ANP el cuidado y 

eorhcr'>nción de los recursos nalUrales yu (luC sin ellos lal VC7. ni selvas lli bosques 

cOlloccrianros. 

"' 



Cahc IllCllCionar la crisis ecológica que la humanidad enlera enfrenta actualmente y a la que 

Imcen ftlu!tión los mooios dc comunicación, sin embargo -.obra dl:Cif la respuesta pobre por 

pane del Gohiemo de Mexico y de las in"tancias prOtl~torns del metlio :lmbiente. 

rn cuanto a lo <;()Cia! en estas uhimas fechas hem~ pfe~l'Ociado a tra\e.) de los medios de 

comunicación c6mo pcriixli(,'"os y n«icieros difunden tOllo sobre los desalojos \Ic las 

comullldades mdigenas de "u~ lugares oc origcn, con la bandcra de quc e"a" tiClTIls 

poencncccn 11 un ,\NP para lIias dc"pues enteramos dc la construcción de dc."IllTollos 

hotelero;. de III\-cr"ión extranjera. que en mula prOlegclI los recursos mlluralcs y mucho 

menos crean fuentes de empleo para quienes fueron desalopdos y cuando se crean ~e pagan 

rit líeulll'¡ weldos, e~ decir sin dnr cumplimiento a los prinCipios dc desarrollo .lou~tCTlt3hrc. 

CIto a conlimmción Ires ejemplos de inconsi"tcncias ecoló¡;ic3s en el ómhito nuciolwl: 

1. La creación de las Arcas Naturnles I'rotcyidas es la prh'ati/:leión .Ie la tierra, con 

fine~ cconónlleos y poli ticos poero no cducatl\os IeJlInOS del CUIdado y protección del medio 

amhiente, l'O casi todas las ANP's del territorio nacional se encuentra infracstructura 

hotelcra y grandes industrias y ~us dcsc(,'"hos \an a parar 11 río-¡ y mares, ¿quien contamina 

más'!, los pobladore. o las indu".ria.s: y ¿a quicn~ penenl~cn lilS mdu"lrias y los complejos 

hoteleros? al gobierno o a pal1iculares, y es el mismo gohlcroo que intenta insll!u(,'"ionalizar 

el eun.lado y protccción del medio ambiente. llagamos un análi,is de quiénes ocupan y cuál 

es In ronn8clon académica de los dos uhlmOlo I'rocuradorl"'i de I'rolccción al Metlio 

Amhlente. son ingenil'ros industriales. los ,ubprocuradorc, lamhién ...un ingenieros 

mdu,'riflle., por lo que su fonnación académica no les permite contar con las herramientas 

nc<:c"ari¡¡~ p8rn el cuidado del medio ambicnte. 

2. I:.s de enlender porqué cn los últimos mios se hun autorizado la Salillcrn Cll Baja 

CnllfOrtliR Sur. 1[1 Inrluslria Lala en CU3Irociénegas, cortlpkjos hoteleros cn las COSlas y 

playa~ de Cancím y la privatización de Chichcn·ltza. I}()rllue ello OOc¡lcee a la prolección de 

111 economía de empresas de in versión e.\tr3njcrll y 111 conslrucción más vt'ryonzosa 

permitida por el yobicrno: la del muro fromerizo en el que el impacto ambiental es 
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