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INTRODUCCION 

La participación del TrabaJador Social en el Programa Nacional 

de Educación Ambiental en Zonas Indígenas, se da al interior de 

un equipo de trabajo multidisciplinario, que integra profesio -

nistas de las ciencias sociales como naturales, por ello y por 

las características del pr-ograma en que a lo largc• del desa -

l'rol lo del trabajo presentadc• se exponen diferentes tópicos que 

explican de manera integral cual ha sido la relación a través 

del tiempo del hombre con su entorno, para poder explicar en la 

actualidad el porque de las relaciones de la sociedad con la 

naturaleza. Para ello se ha organizado el presente trabajo de 

tal forma que a través de la lectura de los sei& capitulas 

defiarrollados ge puedan tomar puntos de referencia, a fin de 

que las pautas de condw.::ta de la sociedad hao:ía su medio am

biente sean modificadas y adaptadas, en base al proceso teórico 

metodológico de la Educación Ambiental. 

Así pues el Programa Nacional de Educacilin Ambiental en Zonas 

Indígenas, considera en su mar•:o de referencia la evolución de 

la relación del hombre con la naturaleza, en base a las e~pli-

cae iones que se dan en torno a las diferentes concepciones 

que se tienen de la naturaleza por pcirte de import.Jntes 

filósofos, en el sentido de tomar en •:uenta los o:amb1os y 

transformaciones localizadas alrededor de esta concepción la 

incorporaci~n del e~tudio de la r1aturaleza en sus preocupa-



ciones se cifra en su propio interés-de conocerse y de conocer 

la realidad que le rodea. 

El desarrollo histórico de la relación sociedad-naturale~a 

contempla la manera de c~mo el hombre se ha organizado en 

sociedad y vinculado con la naturaleza, cómo la ha transformado 

y cómo la misma ha influido en é6te. 

En su interacción con el medio el hombre va desarrollando 

diferentes niveles de apropiación y explotación de los recurgos 

naturales, que por diferentes acontecimientos históricos van 

marcando al origen y desarrollo que favorecen la explr_.tación 

indiscriminada e irracional de los recursos naturales, en donde 

predomina la idea de la máxima ganancia. 

La problemática ambiental ubicada en el país se encuentra en 

una situac1~n sumamente grave, ya que por el afán de impulsar 

el crecimiento económico e industrial, no se toma encuenta la 

planeación para el aprovechamiento de los recursos naturales, 

ni el contexto geográfico, social, cultural existente, particu

larmente d~l campe•. 

La Educación Amb1ental se expone como una alternativa de 

solu•:1ón, para combatll'" el deter loro ambiental, procurando 

transmitir concepción de lo ambiental, que considera la 

articulaci6n de procesos eco\Ogicos, culturales, tecnológicos y 

poli t icos. 
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Como un prc•ceso de <3prt;ndi::-aJe necesario a darse de manera 

continua y perm<-'\nente como ~n este C.C\so al tratarse de un 

progYama institucional-guberna111ental, lo que se pretende es que 

a través de este medio edu.::ativ•:i, se propicie un pro•:eso que 

permita el rescate y la revalorizaci6n del conocimiento tradi

cional de la naturaleza. 

La participación del Trabajador Social en el Programa Nacional 

de Educación Ambiental en Zonas Indlgenas, es una oportunidad 

importante y poco abordada por parte de este profesionista, que 

se involucra afor-tunadament~ en te.da el pYoc.eso del programa, 

tanto en la invest1gaci~n elaboración programación 

ejecución - evaluací6n y sistematización del mismo. 

La modalidad por la que se ha instrumentadc• dicho programa h~ 

sido a través del Curso Taller de Ecologia y Educa~ión Ambien

tal par-a maestros rurales e indígenas, <::c•n la finalidad de 

hacer llegar el mensaje sobre la importancia de la cultuYa 

ambiental a las comunidades, a través de este líder y promotor 

del desarrollo de la comunidad. 
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CAPITULO I. CONCEPCION DE LA RELACION SOCIEDAD-NATURALEZA A 

TRAVES DE PENSAMIENTO FILOSOFICO. 

La impoYtancia q~é ha cobrado la naturalei:a para lB sociErdad se 

ha manifestado en varios sentidos, económico, politico y cul

turali en l~s primeras sociedades la naturaleza oper~ como 

elemento fundamental en la elaboraci.!<n de mitos, creencias y 

cultos~ 

Particularmente en la evolucidn de la Yelaci~n del hombre con 

ia naturale~a a través del culto, ésta se dejó de presentar 

baJo su forma arcaica, la sociedad una vez sedentar1zada y 

estratificada, ejercid en cierto dominio sobre las fuerzas 

naturales. dando lugar a la conciencia ideológi~a mistificada 

de la naturaleza, que ~pare.:ib en tod.:•s los tiempos haciénd.:.se 

presente la huella del h·:·mbre, como sucedí..'.• en li"!i tradición 

judeo-o:ristiana, en la que P.e •:·bserv(• un despla::amiento de la 

naturaleza y sus elementos, pera colocar en su lugar como 

objeto de adoración rel 1910:.sd al s~r humg,n•:•. (1) 

Prácticamente todas las rel191ones de la antiguedad rindieron 

culto ""' 1a natui-aleza i:m figuras da deid.;ides y dio5es, 

situación que con el paso del t11:~mpo y conforme la hi5tc•ria de 

la humanidad fué modificándose dando pie a un.J c-C'lmpr-ensión cada 

<U ToltdD Vittor, lt Crids hbient•l, p.21, 
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vez mas objetiva del mundo natural. 

El conocimiento de la naturaleza se conformó a través de 

la ciencia, misma que fué construyendo y eliminando las diver

sas concepciones que se empeñaban en mistificarla, (2) ya que 

en el desarrollo histórico del pensamiento científico, é&te se 

vió modificado conforme fué evolucionando el propio des~rrollo 

de la humanidad. 

1.1 En el Nacimiento de la Filosofía Occidental. 

El pensamiento occidental se origin·~ en las Tierras 

Jónicas, donde se observó a la naturaleza como fuente de 

inspiración y en relación a ésta los principales filósofos, en 

especial Tales de Mileto ya trataba de contestarse las clásicas 

preguntas el porqué de la naturaleza y del mundo, y el para qué 

del destino del hombre. C3) 

En el inicio de la filosofta griega pnidomin6 la 

preocupación por la vidu humana y los problemas en torno al 

universo, la naturaleza y el pensamiento cosmológico, sobresa

liendo un grupo de fil~·SVf<.Js ll. . .1111a.dos f--ís1cos y Co:ism6logos 

ocupados del estt1dio de la naturaleza, de los que sobresa-

lieron Leucípo y Dem6crit 1: 1 , quienes formularon la hipo!otP.'illS de 

f2J JbidH, 

C31 Xiriu Ru•n, hlroduccifo 1 h Hislorh dt h íiJosofi1. 
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partículas llamadas átomos. Este descubrimiento es considera-

do come• uno de los más sobYesal ientes de la época. 

Los atomistas contribuyel"'on poderosamente al desaryollo 

de la ciencia en este campo, pues no sólo suponían que el mundo 

se tuviese formado de átomos, sino que además repYesentaban 

las primeras tendencias materialistas de la historia. (4) 

La ciencia moderna se desarrolló en buena parte de acuerdo 

a éste supuesto. 

También cosmólogo fué Empédocles de Agriento que planteó 

que el mundo estaba formado de cuatro elementos: fuego, aire, 

agua y tierra; de cuya unión surgia la vida, y de cuya desunión 

provenia la ruina y la muerte. (5) 

Anaxágoras al igual QUQ lc•s antr::>r iore~ expuso que el mundo 

estaba formado de partículas 1nd1visibles, sin embargo 

partículas provenidn del espíritu, éste filósofo se encuen

tra entre 105 primeros de 1 in~a C•r ientada a ev..:;car el espir itu, 

sosten í. a que tc0das 1 a e c·s~s que ti en en vi da desde la m.15 gr ande 

hasta la más pequQ~a, ~stán 9obernadas por el espíritu. (6) 

141 lbld, p. 18. 

llllbid,p. I!. 
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Los Filósofos que desarrollaron sus teorías en el inicio 

de la filo~ofía griega se interesaron por el estudio del hom

bre, la escultura clAsica que idealizó la figura humana en una 

••bi• mezcla de medida, idea e imitación de los seres natu-

YiilllifS. El hombre constituyó el centro de atención del pansa-

miento &ofista (7) <sofista significa sabio), por lo que se les 

consideró como los primeros humanistas de su tiempo. 

1.2 En la -..dur•Z dR la Ftlosofla 6Ttega. 

En la madur•z da la filosofía griega d•stacan dos perso -

naJ•~ qu• son claves en aste periódo, uno Platón y otro 

Aristótel••· La• obra• de esto• importantes pensadoras consti

tuyen la concatenación del pensamiento de sus predecesores. 

Platón se dedicó a buscar respupstas en relación al com

portamiento humano, a la moral y a la teoría del Estado, pero 

antes fué necesario saber el qué del hombre y del universo. 

Como Platón estudio la naturaleza humana y la existencia 

del alma, Aristóteles la naturaleza fisicaJ aun en sus especu

laciones m&s abstractas, a diferencia de Platón, tuvo siempre 

en cuanta acontecimientos ~el mundo f isico, •u interés por los 

fenómenos naturales contribuyeron sin dud• a fundamentar en su 

m 1111, ,, 22 

(7) kolrl Al1Ju4rt, EltltdiOI dt lt Hi1torJ1 d1I Penu1into Clt1tJfico, p. 15 
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filosofía 

platónico. 

una visión realista contrastante al idealismo 

La obra de Aristóteles, escrita de una manera sistemática, 

esta constituida por series de trabajos que dan forma a una 

verdadera enciclopedia de las ciencias naturales. Al estudio 

de la naturaleza dedicó una abund•nte parte de su producción 

literaria entra las que destacarons "El Tratado del cielo", 

"D• la Generación y de la Destrucción" y un nó.mero considerable 

de pequesos tratado~ de física donde se cueation•n ••pecto& 

tanto de las ciencias natural ea como da la metafísica. <B> 

Al"istóteles, f:Lsico e&tudioso de la naturaleza no podía 

aceptar la teol"ia de las ideas; tenía un profundo apego a la 

realidad concreta de los aeras, no•• limitó a afirmar la 

existencia de lo& seres concretos sino que tr•tó de dar argu

mentos para probar que el mundo de las ideas no existe y qu• 

constituye un• hipótesia inOtil, por lo que entra da lleno en 

la realidad concreta inmediata e individual de 105 serea que 

rodean al hombre, en ellos y a partlr de ellos 8tt tntaras6 por 

las l•yes del universo. 

Mientras que la metafiuica de Platón se dedicó a descubrir 

la naturaleza del alma, la corraapondlanta a Aristóteles •• 

lll llid,,.11. 
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preocupó por tYatar de explicar el porqué de las co~as y de 

los hombres; pc•'I' lo que la metaf !sica que él plante<!· fué t.tn¿1 

teoria del ser y en consecuencia tiene un carácter ontológtco. 

('3) 

I.3 En la Catda da la rilo•ofia Occidental. 

A la caída de la fil•'JS•:<fia griega se .:>.í'iaden nuevos mut:ic~-;, 

del pensamiento gr tego y romano, ínc.orpol"ados por t::ul\tro escue

la$ que se dasAYrollan en este periodo y que son: el Epir::ui -· 

Yismo, Eg.toicismo, Ec:ept1c1smo y Neoplatonismo. <10) 

De las anteriores, la Que dedica mas aten.::ión al estudi.o 

d• la naturaleza es la Epicuirista, ya que fundamenta en la 

filosofía de Epícuro, que dedicó un impc.rtantE.• espacio al 

estudio de la naturaleza al mencionar que esta covriente 

cuentra una tuerto afinidad con la te.:iria de Aristó\~eles.. 

1.4 En el Renacimiento. 

El Platoni.smc• de la ed<'\d media, interptetado por San 

Agustín, Roger Bacon o San Buenavantur¿1, no fué ni cf:>n mucho la 

filosofía de Platón, así como tampoco el aristotelismo tn~lu -

(11 lltd, ,. 18. 

llll lb!d,p, 23. 
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yendo a un Averroes, dEi Saft A-Iberio M.:Í:gno, 'de·Santo,Tomás Y de 

Siger Bravante. (11> 

Lo anterior fUé normal ya que las doctrina&-cambiaron y se 

modificaron" a.· ·lo largo de su· existencia histórica, asi el 

aristoteliSmo medieval no fué el del autor original. 

Por circunstancias históricas de los filósofos de la Edad 

Mediap a. los' antiguos filósofos los interpretaron originalmente 

en forma compatible con el sentido religioso, intento que tuvo 

é~ito con Santo Tomás de Aquino. Asi Arist6teles se vió 

cristianizado por él y llego a ser la base del conocimiento 

occidental. 

Durante la edad media el problema. del conoc1m1ento giraba en 

torno a las relaciones entre la fé y la raz~n. Posteriormente, 

autores que desarrollan sus obras en la época del Penacimiento, 

lo hac~n con una actitud de entusiasmo; las creencia& en las 

artes y en las letras de lc•s antiguos griegos y romanos, como 

Petrarca que imita a Cicerón y quiere leer a Homero, mientras 

que Miguel Angel dirige e~ . ....:avacic•nes en busca de mcinumentos y 

estatuas clásicas, Cosm~ de Medina establece Ja Academia de 

Florencia que se encargab~ de revivir las enser.anzas de 

Plat~•n.(12) 

(JIJ Aub R•71011d1 lu et.pu drl Prn1Hitnto SodoHgico, p. 91. 

112> lbid, p!l. 



En esta época se destaca un entusiasmo por la observ~ción 

de los fenómenos naturales, por la bondadosa naturaleza que 

Leonardo De Vinci declaraba digna de imitaci~n y constcnte 

entusiasmo por todo lo que la rodea incluyendo y resaltando al 

hombre, es decir, la conceptualiza de tal manera Ql\C' leido el 

universo es digna de imitar. 

De espiritu y curiosidad difícilmente saciable, Vinci 

descubre que la naturaleza nunca desmiente sus leyes, es regu,. 

lar, exacta, precisa y espera que el hombre la observe, para 

dibujarla, estudiarla, para penetrar en sus secretos y permitir 

el dominio más completo del medio por el hombre quB lo habita. 

(13) 

El humanismo que describe Leonardo De Vinci sobYe la 

necesidad de dominar la naturaleza por medios naturales, posi~ 

bles sólo a través do una cuidadosa dosificación de e~perian

cias sensibles y de cálculo matemático. 

1 .. 5 Ilustración. 

Otros importantes personajes de la época fué Des.:artos que 

se basó en la deducción como método del conocimiento, mientras 

Bacon se prec•cupa ante l·:oú.:. µvr d..:...m1r..:ir a la nat11r-"1P<:.:l. En 

el caso de Tomás Hobbt.:>!:i c;:.u fil u:::.of i .:i se apc•ya r.n una teoría que 

(131 lbid, p. ~5 
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no se orienta.a inteYpretar la naturaleza sino que se dedica a 

atender el origen de las ideas de los hombres, relacionándolas 

con las acciones humanas y no por el aspecto psicológico. 

La filosofía d~ George Berkeley está ligada de manera mas 

clara que la de Hume, al pensamiento de la ilustración, y 

orienta su teoría en una especie de esp1ritual1smo, su 

interpretación procede de la teología y sostiene que todo ser 

depende de la percepción que se tiene de él, negando la natura

leza material de las cosas.<14) 

Al final del renacimiento, concretamento en la época de la 

Ilustración, surge la filosfia de Imanuel Kant, llamada Ideal

ismo Trascendental, ya que asume la metafísica racionalista de 

los siglos XVII y XVIII. Trata de describir los fenómenos de 

la naturaleza orgáni•:a e 1nc•rgánica, como un todo de leyes 

~atur~les interconQx1onadas dc•nde los materiales sensibles 

enca.Jados las formas de la sensibilidad, constituyen los 

objetos de la peY"cep 0:U1n, mientras que la ra:?6n poY" medio del 

anál1sis pr0parc1ona los •:onceptos y pYincipios mediante los 

cualeos lo:is obJet 0: 1s de la peYo::ep..:i6n son sintetizados en juii:ios 

sign1fic.Qt.ivo,_, !:.in la n~tu,.-AlP~a. <15) 

110 lirui, ii•h otl· dt .• p. 111 

115l lbld, p.113. 
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El pensamiento que transcurre de Kant a Hegel, tiene la 

importancia de trasladar el saber de Llna te.:oria del conocimitm

to y la vida moral de Kant a una filosofia dialécti~a y 

metafísica como la d~ Hegel. La filosofía de Hegel pretende 

dar una solución definitiva última de síntesis que es present~

da como la suma de tiempos, que considera el movimiento y la 

acción en la naturale=a y de~arrolla el espiritual mostrnr lí1 

movilidad de las cosas del pr>nsamiento a la naturaleza y de la 

naturaleza a la religión; finalmente a la filosofía de Hegel 

intenta mostrar la profunda unidad que existe entre ellos. 

J.6 En la ContemporAnea. 

Posteriormente August Comte, pretende justificar m~'I<:> no 

explicar el comportamiento de la sociedad a partir de sus tesis 

de la unidad humana, en base a la interpretación de su epoca y 

desde su visión como pol itécn1cc• anal iza el comportamiento de 

la sociedad medieval, mediada por la iglesia católica y que 

domina ensu pensamiento teol6t;Jico, no obstante su análisis se 

desarrolla durante la gesta de diferentes activid~des que 

inician en una soc:iedad naciente al ~mbito científico e indus

trial. 

En este momento Comte dice, que los hombre!;; pi.:>n~o:1n de 

manera científica y que pC•r lo tanto surge la lucha de los 

hombres con la naturale;:a, en la e~.plotación retcional de los 

13 



recursos naturales. "Como muchos de sus contemporáneso Augus

to Comte afiYma que la sociedad m•:-derna está en crisis y haya 

la explicación de los desórdenes sociales en la contradicción 

entre un orden social teológico y militar que se dispone 

desaparecer y un orden industrial científico que se prepara 

para nacer 1
'. (16) 

Es necesario resaltar que en la interpretación anterior el 

enfoque cae en un anAlisis parcial ya que el autor generaliza 

la particularidad del momento histt!•rico de su época en Europa, 

y considera el proceso histórico de la misma, sólo como un 

indicador indispensable para la continuidad del orden fundamen

tal; es decir, se entienden, obseYvan, y clasifican los 

fenómen..:is enti·e la s...:11.::iedad y la naturale>za como fenómenos 

regidos por leyes naturales, como las de no al cambio e inmuta

bi l itiad. 

En el intento de este pensador" positivista por esclarecer 

los vínculos onti-e la sociedad y la naturale:::.a se menciona qu~ 

el esplritu de la sociedad busca una e~pl1cac16n teológí~a que 

atribuye la responsabilidad de los fenómenos a fuerza que emana 

de seres comparables a él o a figuYas abstYactas como la natu

raleza; paya ftnalment~ des..:r ibir la Yel.J•:ión dP. estE> binomios 

de la siguiente manera: ''El hombre se limita a obseYvar los 

tl&)Koyrt1 Alduidrr1 09. cit. p.112, 
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fenómenos y a establecer los vínculos regulares que pueden 

existir entre ellos, sea en un momento:• dadc• o en un tiemp 1:i 

determinado, renuncia a descuby ir las causas de los hechc•s y se 

contenta con establecer las leyes que los rigen. C17) 

Comte vislumbró una concepción organicista de la relación 

sociedad-naturaleza, que p•:•ster iormente es afinada por 

Emilie Dur~heim; esta concepción tra!::lada el seguidor 

análisis de los fenómenos biológicos a los sociales en 

donde de manera arbitraria ~ompara a la sociedad dividida en 

estratos o clases con las funciones biológicas del cuerpo 

humano, en general de la naturale::a y los serefi vivos respal

dando la función de cada miembro de ld sociedad asignándole 

roles que le=.. prc·µor-c•ionan equivalentes pos1c1ones ~·.= .. :1ales. 

stc'\tus, que se mantienen f1Ymes fr-ente al •:ambio, pr-ocurando 

que éstas siempre sean las mismas y asi mantener la~ ~st~uctu

ras y funciones que forman parte del pr'ocesc• de dependenciu 

funcional, creando roles de relaciones orgánicas y simbióticas 

que se agudizan en la especializact6n té~nica del desarrollo 

económico y social. 

Por otro 1 ado el métcido que emplea Kar l Marx es el de la 

Dialéctica Hegeliana que se denomina mateYialismo históJ"'ico

dialéctico y constituye u~ acercamiento al conocimiento para el 

1171 lbld, p. 113. 
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ané.li~is de la relación soc11?dad·-naturale;::C\ m~s c•b.jcttvc y 

profundo ya que n•=• se queda en el análisis y P.'<pl i.:a.: iM1 de los 

fen6menos, s1no que investiga l~ de 

interpreta.e ión de los mism•JS al igual que sus transforma•: iones 

y desarrollo, al concatenar los nexos universales de la m~teri~ 

en m.1:ivimíent•:i, como transforma.: i6n intr inseca y extrínseca que 

incluye la interconexión de las distintas unidades formadoras 

del todo. 

A diferencia de otras interpretaciones para el conocimien

to de=la realidad, el materíalism•:o histórico parte de un método 

filosófico científico que deslinda el car-Acter dc•gmático del 

pensamiento filosófico parcial itadc· ya que toma en cuenta las 

leyes genera.les de todo desarrollof la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento. 

Esta c.orr iente c·~·no:ede particular impc•rtanc: ia a la 

r~la.:ión de?l fl•:·mbre ·=c•n la natUl'"ale::c' ya que ...:onsidera la 

matel"" ta. como .Jspec t•:• generadol' de conoc: imiento, doné e la 

evolución del mismo P.s ub1cada al interior de un proceso 

dialéctico ~n el quP interviene la naturale~a y el hombre, lo 

mismo que relaciona la teoría con la prActica bus.:anck.1 reprodu

cir el proceso de ~amblo. CISl 

L~ concepción del mat~rialismo histórico y d1dlé~tico,res-

08> S•ndoyaJ, Ju•n "'lluPI, ll1hri•liHo Cultuul r n1trrulah hjsUrico dt h nl1cifn 1o<jtd1d· 

a.h1r.111u1 p. 42 
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pecto a la interconexión del hc•mbre-sociedad y naturaleza da la 

respuesta científica al origen y desarrollo de la crisi~ ambi

ental mundial, ya que generali~B el análisis de la problemática 

y aclara su origen y esen•:ia, desde Lin •:c1ntexto social concretc1 

en base los distintos procesos de desarrollo social, el 

aumento moderno de la producción y del proceso tecno-cientifico 

y cultural. 

Por lo anterior, dicha corriente asume una interpretación 

realista respecto a las cuestiones teóricas y prácticas que 

están inmersas en el aspecto ambiental; el análisis de la 

interconexión del hombre y su habitat, de la sociedad y de la 

naturaleza es desde hace tiempo tema de análisis del pensamien

to marxista. osn 

La producción como lazo de unión entre la sc•ciedad y 1-" 

naturale~a asi como espacio vital para la s~tlsfacción de 

necesidades primarias, que originalmente fueron saciadas de la 

naturaleza, es •:onsiderada como element•:i intrinSQt..:O l.:.\ 

relación da este ~inomio ya que históricamente ha modificado al 

hombre partiendo de sus r~laciones de producción, el hombre ha 

utilizado para ello a la naturaleza como fuente primordial de 

mateYia prima en cualquier modo de prc•dw:ción. 

(19) Jbid, p. 45, 
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Como parte integral de los modos de produccil•n interviene 

el trabajo que se define como un proceso en el que el hombre 

realiza, regula y controla el intercambio de materias primas 

con la naturaleza. La naturaleza es transformada y adaptada a 

los mecanismos de trabajo y se crea una segunda naturaleza, es 

decir un habitat artificial del hombre det~rminado por las 

peculiaridades de la cultura y la organi=aci6n social. 

Los planteamientos de Marx y tederi•:o Engels en relación a 

la situación ecológica mundial sc•n actuales y eficientes. Las 

investigaciones y discusiones marxistas contemporáneas determi

nan los grupos fundamentales de problemas que conforman el 

objeto de Hstudio de la ecologia social y al mismo tiempo la 

interpretación de d1ferentes enfoques prácticos de solución. 

Como se puede apreciar la •:c•ncepción de la relaci~n socie

dad-naturaluza, que se hd mo~trado en el desarrollo de los 

diferentes mc•mentos históricos citados en este capítulo, no ha 

sido la misma, ésta ha ldü cambiando, ·:onforme lo ha hecho el 

hc•mbre y ha sido en bast::o a las diferentes necesidades que ha 

tenido lasociedad como la naturaleza h~ cobrado importancia. 

Se observa que l·~s di fer entes autores .: itados se preocupan 

por e~tudiar la naturaleza y pc•cc• a peco se fue. incorporando el 

hcmbre para formar el bin•:>mio y anal i=ar a ambos y la función 

que guardan el uno con el otro. 
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La manera .:ongnc•scitiva como el hombre se ha relacionado 

C•:.n la naturaleza en la que se puede ver su esfuer-:c. P'-•l'" 1:.J1t1 

prenderla y explicarla por elabor-ar especulaciones rac1onalP.s.. 

conformando poc•:• a poco leyes y reglas oYganizadas, sistem~t i~· 

zadas con el fin de ser utilizadas .;omo base de una posible 

teoYia y contribuir con ella al desaYYOllo del pensamiento 

científico. 

De acuerdo a ~ómo el hombre ha desarrollado aspectos 

cognoscitivos, tomando como fuente a la naturaleza, se puede 

apreciar la elaboración da un enorme trabajo por conocer,_ la 

realidad. 

Este trabajo es sometido no sólo por el aspecto biológico 

propio de la naturaleza, sino influenciado por el elemento 

cultural. 

Considerando este doble condicionamiento el hombro ha 

llevado a cabo a lo largo de la historia un método de 

investigación <no siempre el mismc•) que consiste en la 

elaboración de una construcción y reconstrucción conceptual. 

Lo que se obseYva come• común denominadoY .:\los difPít:.1nle~ 

pensadores filos·~ficos antes mencionados es su afán por la 

observación, una actitud científica que desarrolla sus conoci -

mientes que por lo gener-al se agrupan en m'-+dalus teóricos Que 
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intentan explicar la realidad. 

La forma en que el hombre organizado en sociedad se rela-

ciona con su entorno a través de la historia deja ver su 

interés no sólc• cultural-cognosc1tivo, sino emotivo (sensa

ci•:ines generadas por la naturale:-a, impresiones estáticas y de 

disfrute recreativo y lódico). 
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CAPITULO II. DESARROLLO HISTORICO DE LA RELACION 

SOCIEDAD-NATURALEZA EN HESOAHERICA V EN MEXICO 

Desde sus orígenes el hombre vivió la naturale:::a como un.a 

especie m.tts, la l'"lii!laci6n que estableció con ésta fuÓ' d1re.::L. 

con el fin de cumplir con sus necesidades biológicas básicas: 

alimentación, protecci·~n y supetvivencia en la medida en ctll~ el 

ser humano ha evolucic•nado tanto en el plano biol1.,'igic·~ ccomo en 

el &acial sus relaciones con el medio se han transformado .:,<de. 

vez más, teniendo como r~sultado un cambio determinante en él 

mi amo. 

El pyesente capítulo tiene como propósito contemplar la 

historia de la Yelación que ha tenido el hombre .:.:in la nutw-A 

lez• en los principales momentos hiatóricos por los qua ha 

atravazado1 en é&to5 han estado presentes elementos socialas, 

económico$ y culturales que al lado del medio han determinado 

su actuar. 

2.1 El origen del hombre .esoa11tericano y rel4ción 

con la naturaleza. 

Hace aproximadamente unos 30 mil años (20) on el per1odo 

Pleistoceno, también ..:..:•nc .. :ido 'orno l<?< ed.:ld del h:..elo en Ja 

que se inici~· la era Cuaternaria ha sidc• ect1..1diad~ con interés 

UU &onrJJtt l. Ciro E., rt •J, SíntHi\ ~t I• Hidod• 4t Miico1 p. 11. 
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por científicos ~ investigad~res,,pue$to que_ dentro de sus 

1 imites la especie humana evolucionó hasta alcanzar la forma de 

homosápi_ens. 

Los datos qua existen de orden arqueológico, 

paleontológico _y antropológico coinciden en que el hombre 

surgió como un animal que conseguía su alimento a través de la 

caza y la recolección da plantas, raíces, animales pequeRos, de 

frutos, etc. 

Así en los albores de la humanidad el hombre se comportaba 

de manera simultánea como herbívoro y carnívoro y estaba sujeto 

a los mecanismos que Yegulaban los ecosistemas. C21) 

Dentro de los rasgos importantes del hombre pl"imitivo 

destacan que llevaba a cabo sus actividades en grupo, también 

que utilizaba ya herramientas para cazar y pescar y por último 

que aprendía, comunicaba y recordaba 6US experiencias. "Con 

ésto se observa que el hombre vivi~· desde sus origenes en 

grupos, que se organizaba para realizar las actividades que le 

permitian sobrevivir''. C~2l 

El hombre como cazador y recolector estaba sujeto a loa 

(21} 6tnit't't runtoh. Rthcitn tntn In HfH Yl't'OI y ll.I Hbitnlt, p.IS 

122J lbidfl. 
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mecanismos de las poblaciones.:a~im~,l~s :y vege~a.les de los 

ecosistemas actuando como consumi~or;".Pr imar i_o y secundar j •:i, 

aunque su actividad se limitaba a tomar· lo ·que el ecosistema ll:' 

proporcionaba. 

Actualmente estudios científicos deducen que el Continente 

Am~ricano fué poblado por grupos de hombres que cruz~ron el 

Estrecho de Bering entre Asia y América hace aproY.imadamente 

diez mil añoa <23), ~sto gracias a cambios naturales fuer~ dP.1 

dominio dwl hombre primitivo, pudiéndose realizar dicha 

migr.ación, la alimentación y el vestido de lo~ caz.adores 

paleol iticos dependían en gran parte de la caza de animales 

plei~tocénicoD como mamuts, mastodontes, c•mellos, bisontes¡ no 

tuvieron otro recurso que andar continuamente su 

persecusi6n, (24) 

Aunque poco se sabe del periodc• de adaptaci~·n del h ... •mtn e 

con la naturaleza en el nuevo continente, se cree que 

llegada dominaba ya algunos fenómenos naturales como el use• del 

fuirg•:. y la fabricación de utensilios de piedra, que le permitie. 

ron confeccionar productos para satisfacer su~ necesidades 

básicas de alimenta~ión y vestido; practicaba también la caza y 

la recolección de frutos, actividades que no ocasion~ron daño 

123> lbld,p.16 

1241 lbid, p.17 
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dNño iJnPC•Ytante al medio ya que fueron act ividadE!S de subsis-

La 11ccio.\n del ser humano sobre el medio no se reali-

;:::aba en forma mL1y diferente a como lo hacian las demás espe

cies. 

El periodc• en el que el homDre se adaptó y pobló el conti

nente se desaYrolló paulatina y simultáneamente en un pYoceso 

dinámico pyop10 di? l.<1s tribus y clanes nómadas, que al no 

permaneceY por mucho tiempo en un ecosistema determinado, no 

realizayon impactos impoYtantes pues su relación con la natura

Ie:a fué incipiente. 

Cuando el hombre empezó a cultivar algunas plantas y a 

domegticar animales se crearon las condicione~ propicias para 

el advenimiento de la ~gYicultu~a fíja y en consecuencia del 

hombYe sedentario; estudios recientes muestran que la agricul-

turi'\ se or igin~' en regiones ge.;.gráfi<:i'\s diferentes las que 

se desarrollar•:in a.;ti.vidades dí:!' domest1cación de plantas y 

animales~ <25) 

Con la agriculturn el hombre &e independizó en fuerte 

medida de los mecanismos de regulación del e~osi~tema puegto 

que no depemdia de lo QL1e éo;;;te le proporciona. La relación con 

las espe..:it?s que domesti.:ó f1..1e d~ e.~.plotac.i .. '>n, pero estas espe-

(25) lbídrt, 
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r.:ies tenlan una población alta.. <26J 

2.2 La ~ormaci6n de Mesoamérica 

A Masoamérica le correspondió el na<:imiento y Ee-1 floreci

miento de altas culturas prehispo:ini<:as~ 

La extensión territorial de Masoamérica abarca desde la 

actual Sinaloa y el área delimitada al norte por lo~ ríos L~rma 

y P~nuco hasta Costa Rica, consider~ndo todo el ter~it~rio que 

abarcan estos límites. (27) 

Nesoamárica pasó por un largo periodo en que los ~ombre§ 

fueron haciendo cada vez mcis complicada Sl,t r.:ultur"a, 

diferenciJndose regic·nalmente, elevando su nivel de vida, 

a.cumulando y en Y iquec i ende• sus c•:,no.-: imientos. 

La cultul'a Olmeca guar-d~· una r-elc1c.ibn casi simbiótica con 

la naturaleza, ya qua su actividad principal 1ué la agricultura 

considerando que el agua fué un Y~curso siempre presente en 

Mesoamérica, se atJyovechaba la práctica de la agrii.:Ltltura 

teniendo a la humedad .:orno un factoY importante. 

Los OlrttE> .. :as so dedicar•:in ,J.l r:ultivo del mai;:, 41 comercio, 

a la c:aza, a la pesca y a l..1 Yecolecci(rn. Lí\ c:1vili;:<'t<:i.6n 

1261 lbid, p. IB 

(21) Urd1hoff P¡ul, ftflou~riu, p. 3 
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Olme•:a h.;\ sido cons1derada. no sólo cc•mo la rai;: de las culturas 

prehispánicas sino como la madre de otras culturas clásicas 

como lo fué la Teotihuacana (ql.le mar.:6 el máximo florecimiento 

de la civili2aci6n mesoameri•:ana), la Maya, la Zapoteca, la 

Totonaca y otras más. C28) 

La época cl~sica de la civili;:ación mesoamericana reunió a 

diferentes culturas que la integraron; esta fué una época de 

formación de metrópolis religiosas donde abundaron los 

astrólogos, los artistas y los artesanos y se consagró el culto 

un recurso natural importante: el agua, pues convertida en 

lluvia sustituy6 a las divinidades antes instituidas por los 

Olmecas, como el jaguar, la adoración a los astros como el sol 

y la luna y demás fenómenos naturales. 

Esta época sobresal i6 por el desarYol lo de culturas lo

cales cc.mv la de M·:1ntc Albán, el TaJín, Cerro de las Mesas, 

Kaminalyuyu, Copan y pYincipalmente la Teotihuacana. Todas 

ellas fundaron sus bases en una estrecha relación con el medio 

ambiente al que le rind1erc.n también culto a tYavés de deidades 

y dioses. La decaden.:1a de est.;.s grandes •:entros de cultura 

clásica coincide con la invasión de grupos extranJerus Cchichi

mec¡:is), procedentes del n•:•rte, que terminarc•n por integrarse 

grupos y habitantes de reg1one~ dominantes. 
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Teotihuacan fué destruida como centro de población prini:i

pal, y sus habitantes se dispersaron llevándose sus elementos 

i:ul turales. 

El rasgo que ubica a Mesoamórica dentro de l~s ci~·1l1z~

ciones universales es el de la escritura aunque ésta haya sido 

limitada. Esta se desarrolló en las zonas nucleares de 

Mesoamérica, la real izaci6n pr·:ibablmente en 1n.:.i.der"°', L:>n pint1.1 · 

ras, murales y otros ob.Jetos. 

Mesoamérica se colo~a como una de las c1v1li=aciones mJE 

avanzadas ya que tiene la característica de no proceder o 

descender de otra sino que funda sus •:ir igenes desde antece

dentes primitivos y de cuna propia. 
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2.3 Las Alta& Culturas Prehispánicas y su relación 

con el Medio Ambiente 

La sociedad recolectora, cazadora y pescadora que ante 

Tior mente se ha mencic·n~d.;:., Yepresento!• el fundamento de la 

conversión hacia la sociedad agYicola, generadora de producción 

lo mismo que consumidora de energía. Hubo una modificación 

importante en el ml:.·di•:• ambiente, el hombre incorpor6 C..1mbios en 

los flujos de enegia e inicU• su dominio en las cadenas alimen

ticias en las que se vió aumentada la cantidad de consumidores 

se•:undar ios. 

Otro aspecto importante fué la trasformación de las comu

nidades agrícolas Cy algunas veces fueron ~imultáneas) a comu

nidades al fareras, hechc• que trajo consigo el aumente• en el 

consumo de productos alimenticios. El Hombre ~orno consecuencia 

de le• anterior tenia la capacidad, a partir del recurso 

agrícola y la domesticación de animales, de almacenar enegia, 

así como de controlarla a partir de la quema de leña, la 

utilización de instrumentos para aprovechar el viento, el 

regadío artificial, que eran fuentes de energía que giraban en 

función del sistema agrícola. 

Los pueblos agrc1al fareros poseían unn dieta equilibrada, 

ya que combinaban proteínas provenientes de pescados y ani

males¡ sin embargo el maíz fué la base de la alimentación para 

1 a mayor ia de las culturas mesoamericanas. En esta etapa 1 os 
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pueblos agricolas iniciaro la práctica de la tala originando 

con esto grandes claros en los bosql1es y en las selvas, utili

zando hach.;i.s e incendios para lc•grar los desmontes, sembró 

algunos c'ampos empleando el resto para pacentar animales. Los 

logros más importante~ de esta etapa histórica fueron la 

p1:".!··~f::.·~·J. da-la ... igr-i.:ultura, L1 domesticación de animales, asi 

como-la aparición y desarrollo de la alfarería y finalmente l• 

elaboración de objetos de metal. 

Otro aspecto trascendente fué la dieta que paulatinamente 

sufrio cambios hasta encontrarse más balan.;:eada al C•:mstituirse 

de .;:erales y tubérculos, in.;:luso tal dieta fué conocida 

identificada como la cultura del maiz, además de ser un elemen

to importante para la formación de los principales centros de 

cultura. El •:onsumo de este •:ereal se veía acompañado de 

frijoles y calabazas entre otros. (29> 

Para poder producir la comunidad reforzó la idea de orga

nizarse en forma coc•per.o1tiva.. Según algunos datos la agricul-

tura como préctica productiva parece acompañarse de la 

domesticaci~·n de los; el apr"ove>•:ham1cnto de la energia animal 

marcó un gran acontecimiento históric•:• ya que los pobladores 

americanos desarrollaron una tecnologia lgual o superior a la 

del viejo mundo en la áreas de producci6n agrícola, alfarera y 

minerometalúrg1ca. 



Las culturas mesoamericanas desarrollaron de una manera 

muy acertada el sistema de regadío arttfi~ia1 como una de las 

primeras fuentes de energía que logró manejar y controlar la 

sociedad humana, los primeros adelanto& pYovinieron de los 

Teotihuacanos, y ~unque tdmbién hubo grupos que anterioymente 

realizaban esta prácti~a en la tecnologia se el~boraron difer

entes productos de cerámica come vasija, ollas, entre otros, 

dando pie a una in~ipient~ alfareria la cual puede ser compara

da con una especie de revolución industrial embric·naria. C30) 

A través de los motivos •:erámicos de los trabajos en metal 

petróglifos el hombre manifiesta su cosmovisión de la naturale-

za y el grado de integración a ésta. Una expresión supere-

structural como la mag1a, también se expresa en muchas formas. 

La integracio!on del hombre a la natl1raleza refleja un esfuot";:;o 

d& la idealogla de este tiempo, al e~plic~rse y Justificar los 

fenómenos naturales que eY-istian. 

La magia nacih y se desarrolló en el culto a la naturale

za, reflejando respeto, reverencia e integración a la naturale

:za. El hombre se explayó con las ptácti,:as mágicas, el arte 

rupest~e y otras formas plásticas dando a ~onocer el deseo de 

lograr cierto dominio de la naturaleza. 

Es importante s~ñal9r la relev~nte importan~i~ de la mujer 

(31) CO'iiO ViUr9JS O.nie1, Histori¡ 6tnenl dr fthica, roe 1, P• 52 
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en esta étapa hist~rica en la que se manifiesta su presencia, 

también en el plano mágb:o-rel igiosi:•, con el culto de la diosa 

de la fertilidad o diosa madre. 

En estas ciudades no se teni.a un alt.:i grado de consumo 

energético, ni tampoco era un conglomerado importante de 

energia ya que cada una de estas ..:._-imun1dades indigenas pc•seian 

muchos árboles, ri.os y arroyos por lo que el impacto humano no 

era importante. Estos grupos se autoabastecian Cno habi.a 

necesidad de impoT'tar al 1mentos básicos), el cc•nsumo del agua 

era elevad•:. como consecuen..:ia del regadlo aT'tificial y sin 

embargo las ciudades indígenas no tenían salida de agua conta

minada ni tenían la ne•:esidad de r'eciclar desechos. 

Al respecto, la mayc•r ia de 1 os ecol ógos est 1man que las 

e i udades neo .: ·~·nst i tu yen e•: os i st emas pc•r que no tienen la capa•: i -

dad de autoregulac it!•n y dependen d~ flujos de energía ajenos, 

P•:>"( lo tant<:i se consideran como e•:osistemas artificiales. 

En síntesis p•:•c.Jemos decir que las e iudades prehisp:tnicas 

fueron ecosistemas artifii:iales per•:. con autar'quia prenergética 

propia. 
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2.4 El Proceso Histórico.de la dependencia y el 

deteriOro· de los ecosistemas en la Conquista. 

Para el '·desarrollo de este punto es importante destacar la 

diferencia entre la coloni::ación inglesa de norteamér-i•:a y la 

coloni::a~i6ri española de América Latina; (31) ésta óltirna 

estuvo condicionada primordialmente por la diversidad de ecc

sisteffias en todo este territorio. 

En el proceso de coloniaje n•:o s6lo se reunieron ventajas 

de sometimiento de un pueblo, sino la dispc1nib1lidad de gran 

cantidad de mano de c•bra gratuita, además se supedit•!i a este 

territor-io como granero europeo, particularmente espaRol, como 

abastecedor de alimentos, •:c1m•:• proveedor de grandes riquezas 

minerales, generándCtse así L1n enc•rme monc•pc•lio poi' las tierras 

y minas; en la ai:tual id ad podernos denom1nar este proceso de 

conquista como l~ historia originaria de la ent!"ada del conti-

nente a la producci6n del mercado externo. La e~pl1cación del 

éxito y la rap1de;: do la 0:oleoni:::ación espaF:'ola, así corno la 

e~plotaci6n del territorio, fue que la pobla~1ón se encontraba 

dominando a la perfección actividades productivas en ld agri-

cultura, en la alfarería y la mineria denotando una 

tecnología depurada, igual o mejor que la de los eurc•peos de 

esa ép1:ica, l•:• cual quiere de•:tr que se tenla un alt·~· nivel 

tecnológico. 

<JU Cosio Villegn Dinhl, Histori• 6eneul dr llhHo Toao, p. 52. 
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L•;•s lndígcma~ fac.il itar'C•n la ..;onqui!"'~ta indin~ct..:.unente i.il 

territorio. 

El detertor.:• originaric1 de l•:•':.:i e<:o!::ic;_tc.•mas y lñ economía 

de la ·a.ntigua-Nesoamérica .::omen::{. efl la Coloni:ación misma que 

tmplemenf~ ~n~ econc•mía de e>.plcotacl1."n y mar.::•!> su incorpc:•ración 

al juego económico del mer.::ada mundial de la ép~ca, del que en 

la actualidad coritinua participando. 

El inicio de la desintegración de lc•S indigenas y su 

ambiente comen~ó con la explotación'mi&ma de éstos, al ser 

exterminado con la colonizaci6n~ En gran parte contribuyeton 

la aparici.::0 n d~ epidemias, virus y enfermedades traidas y otras 

ocasionadas p•:ir los espari•.::•les, adem4s de la degradación de los 

ecosistemas. 

En relación ~ los ecosistemas oriL1ndos, é~tos fueron 

desequilibrándose con lo inttodu•:•:i•~n de la mon.::•pYCdL1i:•:ión de 

las actividades productivas. 

Los antiguos pobladores pr a•: t i.;uban el pol i.::ul t ivo pero a 

la ll~gada de l•:•S españoles se .:ambi.:, L•l r.:Llltivo de sólo un 

product•::i. agri•:-:ila, p 1: 1r tempc•rada. Lo onterior- n•:. quiere decir 

que no haya habido aportes a la te<:nolcg.ia local, como fue el 
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c.:i~·c. tk• la introducción de ganado vacuno y caballar, me.Jor.lndo 

..:.•:ind i•: ic•nas que t,-~,_;oron consigo los E!nimales de tiro y carga. 

El latifundio come• punto diferenci.~1 entre el modo de 

producción fet1dalista y la coloni:ación espa~ola (durante los 

1 at i fund1.:is de las colonias españolas y posteriormente 

hisponoaméricanas), se tradujo en función de un mercado e~ter-

no; éstos y otros aspectos que en su momento fueri::.n e ircun-

stanciales generaYc•n l•:is primer•:is cambios en los ecosistemas 

mesoamericanos, como los que se pL1eden apreciar a 

continuación: 

PRINCIPALES CMBI08 LOCALIZADOS EH ESTA EPOCA 

l'IOtlOCUL T lUO POLICUL T IW 

l l 
!l'IPOSICION PJ!OOOCCIOH PARA DESAPAJIICION DI 

DE natOLOGIA--+ LA EXPOll~IOlt 4- nntOLOOltl 

/ ~MDICI~ 

EXPLOTACIOll DE RECUllSOS EKPLOTACION DCL IltDIGEM 

Durante dos siglos la e'<Pl•;)tacio!on del trab'-,jo se basó en 

la esclavitud tanto del indígena como del negro, por la renta-

bilidad que significaba la utilización de tan gratuita mano de 

obra. 



Otra forma de explotación del ind:a'.gena fue la encomienda 

dedicada a la explotación de los indios y sus familias Q\.IE! eran 

encargadas bajo la protección de un encomendero o aL\t.::w·id¡;id 

española, también encargada de su instrucción 

estableciéndose en ella relaciones precapitalistas. 

religiosa~ 

La impo&ición de la tecnología a&paKola determinó la 

actL\al economía monoproductora dependiente y subordinada a la 

economía mundial. 

La introducción de la tecnología pastoril propició cambios 

biológico& en los. ecosistemas que se de.jaron ver también en el 

cambio de dieta de los indigenas, por ejemplo: el consumo de 

lecho y sus derivados y el consumo del trigo y el pan. 

A los españoles les resultó por demá& benéfico la 

explotacil..n de tierras con fines agl'icolas ya quo los antiguo; 

pobladores conocían y manejaban una tecnología avanzad~, 

basada en el sistema de regadío artificial misma 

que aunada a l.:i. e.v.per ienc1a laboYal y conoc 1mient.o en el manejo 

de inslrumcnto~ de l~brAnza. de los euYopeos, instituyeron una 

técnica nueva en Pl culti-..,.;i de rc.tación .:ontinua¡ _,en __ ._esJ~_ 

espacio es necesario aclarar que tanto el asado de hierro y la 

guadaña eran conocidas por los indígenas. 
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En la minería tanto los españoles ~orno los indígenas se 

anticiparon a l~ explotación de los metales, prin~ipalmente de 

la plata; aproximadamente en dos siglos y medio a diferencia de 

los metalurgistas de la Europa Central avanzaron en la técnica 

de amalgamado en sus minas de plata, proceso que le 

entrar en el mercado mundial de la época. 

2.5 Periodo Colonial y el saqueo de los 

Recursos Naturales. 

permitía 

De las ciudades coloniales se ha citado que con la 

explotación y modificación del territorio mexicano se iniciaron 

el saqueo y el despoJo para la e~portación mercantilista mun_~

al, y en base a lo anterior se fundaron ciudades por los colo

nizadores, es decir en función de esta economía de exportación 

se edificar•:m importantes ciudades i:omo el Puerto de Veracruz. 

El permitir alrededor de esas e iudades la agr- upac i ón de 

diferentes grupos indígenas fué por la facilidad de ejercer un 

mayor control, además de disposic i·~n de mano de obra indígena 

que les sL1ministraria ma>'ºr apoyo. Ejemplo de ello fue el 

estado minero de Potosi que a principios del sigl.::. XVII contaba 

con cuatro mil ~asds ~sp~~ola~ y m~s de ~u~renta mil indígenas 

iniciados en un procesi::• de ai:ultur~ción para comodidad y funci

_namiento de 1 os •:entros urban.:is. (32) 

()lllbid,p.71 
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Uno de los primeYOS pyoblemas ecológicos manifes::tados t:'.'rt 

estos centros urbanos apareció en la Ciudad de México, ya qu~; 

ésta <:<e construy~. SC•bre una laguna. y tuv 1:• importante? tenden

cias a presentaY inundaciones ademas de la existencia de er

rores técnicos i\l alter.:wse el dY'enaJe natural de lr:i. antigl1a 

ciudad indi9ena., e$t•:• por el año de mil quinientos cincuenta y 

tres. (33) 

2.6 El Deterioro Alabiental durante la Epoca Independiente 

El periodo de insurl"e•:i:ión en el que Hidalgo en.:obezó la 

lucha contra el dominio español, transcurrió desde 1810 a 1876, 

etapa en la que se aprovecho cuyunturalmente la situación que 

sufrió "La Madre Pa.tYia" <España) al ser ocupada en 1808 por 

Napoleón. C34) 

En México, las marcadas diferenci~5 entYe las clases 

sociales y la inconformidad de los criollos de clase media 

<latifundistas y mineros), por continuar bajo el yugo de la 

oente de origen español con la cual había que compartir l~ 

riqueza extraida d~l t~rr1torio tan vast~ de aquella época, 

contribuyeron al deseo de rocuperar todos "Los recursos y 

facultades para el sustento, consen1•ci6n y fcl icidad de sus 

13)) lbid", p. 11 

(~) Co1lo Villegu Danit1, Historia. Gtntu1 dt ltlttico1 Ton B, p, 12 
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habituntes''· L•:•s movimiento<;;, de insurYe•:cibn que pYosiguíeron 

al de 1810 (El Grito de Dolores), en diferentes partes del 

país, y persegui~n el ideal de la l iberactbn espilñola para lo 

cual se formaron grupos armados, constituidos principalmente 

por criollos que procedian de la. mineYia, la agricultura y los 

·:·hrAje?%, f'l!tgn~nd•::. por l.3 rcsti.tw::ibn de las tierras de ('Omuni

dad a sus antiguos dueños, la abolición de la esclavitud de 

negros, la extinción de monopól1os, etc. t35J 

Sin embargo en la lucha del movimiento libertador hubo 

derrotas, que aunadas a la e'>.pedi>:i6n de la ConstitucH•n de 

Cadiz, la diluyeron hasta presentarse una. aparente calma, ya 

que en dicha constitución se lograron incorporar preceptos como 

los de iguald~d juyídica, de españoles e hispanoaméricanos, la 

extinc1dn de castas, justi~ta pareja, apertura de caminos e 

industYializ.1!ci6n así come• un Gobierno de México para los 

mex icanoo:.. Esta Constituci<•n fué destinada ya que a pesar de 

sus preceptc•s, la lucha armada el interior del país 

preYalo•:ió, pero en 1820 fue nuevamente establecida por F'erna.n

dC• V!!. 

Las frecuente~ \.'.Jri¡\r::iones pc•l!tic:as determinaron la. 

cambiante estructw-.3. pol ittca as! como de las layes, como 

!iucedi6 en 1821, do:onde nuevamente la Constituci~·n de Cadí.z fué 

totalmente desconcu:ida, por la. ..;vnsumaci6n de la Indapendencia. 

(Jll !bid, p. 83 
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Posteriormente se trató de organizar al pois en todc·~; lo.::•s 

ámbitos de su vida prc•ductiva y aunque los deseos eran los de 

impulsar la agricultura, la ganadería, la pesca, la mineria, ~l 

comercio y la hacienda pública, no se consideraban la entonces 

deteric•rada situaci~·n de los recursos naturales, la esc"'st!~ 

demográfica, el desplome económico, la desorgani:aci6n social y 

la frAgil situación política que le siguieron a la Revolución 

de Indpendencia. 

EJemplos de lo anterior fueron ºla baja de la producción 

minera que se redujo en 11 añog de lucha a 6 millones de pesos 

en vez de los 30 a que llegó en 1810, el valor de la producción 

•Qricola que se contrajo a la mitad y el de la industria a un 

ter e io". (36) 

La desorganización de los regímenes políticos que trataban 

de imponer los liberal1stas, los centralistas y los monarquis

tas poster-ior al triunfo de Independencia, se convirtió en 

unificación a partir- de la promulgación de la Constitu~ión de 

1824 y que un aíio después cc•nsolidó la expulsión del óltimo 

~ redu.;;to español de Méx.i•:o, aunque con ello también sal ier-on los 

pocos capitalistas de la época. 

Para fines de 1836 la Constitución de 1824 fué sustituida 

(36) lbld, p. !3 
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pc•r las siete leyes que suprimieron los estados, reforzaron el 

poder presidencial y restringierc•n la libertad ciudadana; estas 

leyes dur~ron hasta 1843 al ser convocado el Congreso que 

expidió la Constitución denominada "Bases OrgAnicas" y que tuvo 

una reducida vigencia de 3 años. 

Significativamente a la siguiente década y concretamente 

en el año de 1848, México resintió en su vasto territorio las 

com¡ecuencias del caso pc•l iticc• que desde años. atrás se fue 

sucediendo, como "fué el perder dos millones cuatrocientos mil 

kilómetros cuadrados de su territorio:. (más de la mitad del 

suelo mexicanc•)" C37), por los que Estados Unidos entregó a 

México 15 millones de pesos, en calidad de "indemnización 11 

<hecho que ocurrió el 2 de febrero de 1848, con la firma del 

Tratado de Guadalupe). Posteriormente, en 1853, el entonces 

Presidente Antonio López de Santa Ana, vende en diez millones 

de pesos la región de la Mesilla, local i~ada al norte de Sono

ra. 

En la década de 1850 los habitantes del país se encontra

ban franca rebeldla, espe•:ialmente los 1nd1os que incon

formes por los años de explotación sufrida en 1848 habían 

iniciado la Guerra de Castas. 

CJ1J lbll,p.111 
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L~s violentas dlferancías entre cada una de las cla~~~ 

sociales, manifestadas dutante el periodo de insurrección, 

trajel"c•n como consecuencia. que en la extrac.ci6n-de los recursos 

naturales se suscitara un espacio de letargo, que incluyó a la 

industria minera, en la cual se basaba gra11: parte de la 

economía col•:inial. 

Dicho movimiento indepandista arrojó hechos impcirtant1on; 

como el abandono de las tieryas y la fuga de gYandes capitales 

con la salida de muchos peninsulares (habitantes da México 

nacidos en España). 

La desaYticulación del régimen político, fué también uno 

d~ los aspectos importantes que se dió a lo largo da 50 años, 

espacio en el cual la forma gobierno cambió de monárquícd 

centralist4 y a liberal monárquico y viceversa; en resumen, el 

pais fue gc·bernado por más de 30 hc•mbrcs que fLHl(:lit?ron 

presidentes, "en un periodo de 15 aFíos dieciseis hombl"es enca

bezaron ve1ntidos gobiernc•s" (381 Tal situación, en la que las 

rebeliones y g•:•lpes de estado aunadas a las dos guOl"l"dS (la de 

Francia y la de Estado"=:> Unidc.s), se Yeflejó d1re~tamente en su 

régimen politico, lo mismo que en el de$arr1:illo í?•::on•!»mico pues 

no habiendo seguY idad pol it ica las inv~rsioncs EF.tranjeras de 

la. época eYan •:asi nulas. E:...:on•'.1111.i•:umc-ntP. ;::oJ México de ese 

tiempo se encontraba fuertemeonte supeditado a la~ po...:as vías di:! 

comunicación constituidas por una incipiente Yed de ferroca-
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rr iles. Hacia "1860, después de veintitres a.ñ'os de esfuerzos 

México tan solo poseía veinticuatro ~ilómetros de vías férreas 

ut i 1 i::abl es". <39) 

2.7 Los Recursos Naturales y los Problema5 do 

Distribución de la Tierra en el Porfiriato. 

En los inicios del Porfiriato, éste se caracteriz6 por 

lenta. actividad agrícola-comercial, en la que se dió la 

desaparición gradual del artesano, frente a la competencia de 

la fábrica. Esta etapa fue superada, pues poco a poco se fue 

recobrando lu cc•nfia.n;:a la situación interna del país y &e 

fueron registrando viejas y nuevas inversiones e~tranjeras, 

atraídas por la abundancia de recursos en el vasto territorio, 

como lo fue en la e~plotación del algodón en los Estados de 

Sonora y Nuevo León, y en la construcción de vías f&rreas (para 

unir al sector minerol que para 1800 ya poseia 1,100 i.ilómetros 

de vías y para 1910 contaba con 19 mil kilómetros. La 

inversión extranjera dió apoyo también a la extracción minera y 

metal~rgica, así como a la explotación petrolera. Ademas del 

aumento en la e~plotac1ón del oro y la plata, se incrementó la 

de lo'.3 mctillc>~ indu~tri.:ilcs .:c·mo el: cCtbre, el zinc, el 

grafito, el plomo y antimonio por la gran exportación que de 

ellos se requería. 

ll!l lbld,p. 21 
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La inversión para la producción agrícola estaba dirigida a 

la e~portación del henequén, madera Cy sus productos), tenería, 

café, ganado, algcodón, garbanzo, azúcar, vainíll~ y chii:le, 

consolidándose este sector y la industria para la exportación 

de la época, por las grandes divisas que de elloG se obtenían, 

así como del sector minero-me:-taU1r9i•:o. Se establei.:i·~ la 

primera planta mexicana para la exportación del hierro y acero 

Cde la Fundidora de F'ierr•:• y Acero de Monterrey), que ini•:i6 

sus operaciones en 191213; como muchas otras fue una empresa 

financi•da por extranjeros residentes en México. C40) 

Curiosamente el naciente capitalismo fundamentó sus bases 

en la incipiente industria, lo cual se originó al transformarse 

el hacendado en industrial, y el comerciante en manufacturero 

realizando pequeñas inversiones en la industria textil. 

El nuevo auge por f ir i st a desplazó al artesano 

convirtiéndose en la víctima directa de los modernos métodos de 

producción. 

También el campesinc. de la época resinti~· gravemente los 

efe0-:tns d~ eslt::! desarrollo (indL1stria te;..tll), al disminuir los 

medio de subsistencia del indígena por la creciente 

urbaniza~idn y la alta ~oncentración de la propiedad de la 

1411 !bid, p. JI 
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tierra. t~rminando por sujetarse a las Yelaciones de trabajo 

que adquirieron progresivamente la forma de esclavitud por 

deudas, con los llamados "créditos" que Yeten.ian y ataban al 

campesino para __ -el cumplimiento de su trabaJo por peri odas. 

En "'lgunas regiones de plantaciones, como las heneqLteneYas 

de YucatAn, las de producci~n tabaqueYa de Valle Nacional, 

"emplearon mano de obra foro:ada, integrada principalmente por 

cYiminales y los indios Yaqui conquistados''. C41) 

El ausentismo de los propietarios en el campo y la foYma 

de administración de las haciendas pretendían, desde lejos, 

garantizar un ingreso bajo pero seguro, y como método fue 

repr-odu•:ido y avalado en los cir-culos de élite social, dando 

como resultado la permanencia de métodos pr-imitivos en el 

cultivo. 

En la forma de hacer producir al campo mexicano, aparecie

_ron dos modal ida.des di fer entes a la de la Hacienda: "El Pan-

cho" y el "Poblado Comunal Indígena". El primero se 

caracter1:6 P·~r lrdb~Jar·lc· el dueRo, la familia y en algunos 

casos, ap~rceros y trabdjadores asalarjados. El segundo se 

confoymó gracias a la legislación espaRola, que indicaba que 

cada poblado indigena debid mantener el cnntr~l de lds t1erras 

(41J fbid, infr•. 
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suficiente':l p.ara su adecuado m.:intenimiento" (4.2), estos pobl.:1·~ 

dos comunales destinaban la prc1du•:ci·~n al autcu:onsumo. 

2.8 Epoca Post-Revolucionaria. 

El cree lente deter i•:•ro ambiental fué resul tndi:• de l 1:;i!3 

diferentes conflictos políticos y sociales que se sucedieron dP 

forma generali~ada en todo el país, concretamente desde 181~ 

<Movimiento Independiente) y hasta 1910 CRevoluciór1 Mexic~na), 

la clase dominante se empeñaba en manten~r la misma estructura 

económica, pol.ítica y religiosa heredada pc•r- los conqu15tadores 

frente los •:ambios 1nternos y e'w;ternos que sufría la 

población, insistiendo en introducir productos, sino mate-

rias primas al exigente mercado europeo que impulsado por la 

revolución industrial necesitaba dichas materias primas regre

sandole a los pobladores manufactura. 

Sin embargo México llegó a iniciar el desarr•:•llc• de una 

industria propia que mejor.J.da y adaptada por la tecnologi.::i 

tradicional, le justifico su papel de proveedor y abastecedor 

de materia prima en la d1v1sión mundial del trabaJo y que en la 

actualidad continua reproduciendo, contribuyendo al Al1ment~ de 

la problemát1i:a ecológi•:a. 

C42) lttid1 infu, 
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Un3 ve~ iniciada la industrial1=aci6n se acelerarón los 

pr•.: ... :es•:is de urbanización, desarrolland.:ose actividades c•:•mo las 

finanacieras, comerciales y de la o:.;.•n.o;trucción en centros de 

gran concentración poblacional, se engendraron problemas no 

s~•lo en la metropol1 sino tamb1en el ambito rural por apun-

t.alar el •:re•:imíento industrial basado en una te.:nologia depen

diente y principalmente pc•r lo Yedituable de tyansladayse a 

paises en desarrollo y no fabricar en instalaciones con equipos 

y medidas anticontaminantes que son obligatorias en sus paises 

de oYigen. 

Lo anterior se explica ya .que ~n lo~ p~ise~ no e~iste la 

debida reglamentación anticontaminante, que rige en paises 

industyializados. 

Los paises desarrollados argumentan que es más barato 

depositar 1 C•S 1 os residuos rad ioac ti veos en l •:is paises sem ico-

1 on i al es, pc1r ser muy cal"C• enviarlos o procesal"los en los 

luQares de origen. 

En relaci~·n a lo anterir México al amparo de ~u Ley Gener

al del Equilibrio Ecológico y la Protec.ci~·n del Ambiente, 

sefl'ala. en el Articulo 153 la prevención y control de la 

contaminación de e~te tipo en su territorio. 

La descripción d~ la rel~ción sociedad naturaleza en las 
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etapas histbricas de la integración del hombre a la n~tLtrale~~, 

las culturas indígenas y el inicio de la alteracU•n de l''s 

ecosistemas en Mév.ic.::., el proces.::. histórico de lñ dr.penden•:1a _. 

el deteriodo ambiental de los ecosistemas naturales, la époCA 

contemporanea, la sociedad industrial urbana y la crisjs df'l 

medio ambiente en el pais, permite anaJi~ar el origen y el 

desarrc•llo de la problemática ambiental actual, específicamente 

en el ámbito rural e indígena. 
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CAPITULO l!I. PROBLEMATICA AMBIENTAL ACTUAL EN MEXICO. 

Historio:a y socialmente L."l geneYa•:ión de difeYentes pro.

blemasamblentales, producto de actividades que el hombre realiza 

en torno a la producción y sat1sfac~ión de sus necesidades 

(tomando cuenta el trabajo del hombre fuente de toda 

riqueza y su rel<lci6n ~on la naturaleza, pn:1veedt::ora de los 

m"'teriali?s que el hombre convíeirte en bienes dt~ CC•flsumo). Han 

creado cambios y transformac i•:ines que ad.:1ptados tanto a la vida 

social del individuo y su relación con la naturaleza generan 

paulatinamente serios problemas al amb1ente. 

Poco a poco se ha deJado de man.ifie~to que los hombres han 

modificado la naturale~a obligándole a serviYle 1 pagando el 

precio de su dominio al aparecer consecuencias imprevistas en 

el medio:• ambiente, y qlle en mu,:hos C<lS•J'=> como en la explotación 

de los :recur5os n<=itu:rales, es debido a una planeación inadecua

da y que contribuye a la imagen actual del pa!'i, exacerbando 

aún mds la problemática reinélnte. 

En el presente capitulv, al d~scYibir la relación 

hist(•r1ca del hombrQ con su entorno, SP detectan también los 

pi" oc esos me~an1smcs de una tecnología ajena al contexto 

natuYal que se ve sc•cialmente modificado. 
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3.1 Caractaristicas generales del Territorio Mexicano 

Para. conoceY el panorama. ecológi.:o del pafs es necesari•J 

mencionar la situación que guaYdan l.::is recursos natur-al€s y L,l 

medio ambiente, as~ cc·mo las causas y efectos de l.:•5 di ft?renti?s 

problemas ambíemtales, citando ejemplos m.tas impc•rtante~; a fin 

de anal izar el deteY ioro ambíentdl que actu.almc:onte stdr,.~ 

México. 

México es un país con un Yico p~no~ama natural, consida -

Yando que su territorio comprende una extensión de 2 millones de 

km2. en el que e):;isten diven;as Yegiones y el lma.s 1 qwe determ:ip

nan lavída de numerosas especies tanto de flora comQ de fauna 

silve~tre, qua a su vez integran lo$ dife"fentes e~o~istemas. 

(43) 

La ubicación de nuestto pais en el Continente Americano es 

pl"ivilegiada, ya que se encuentra loi:alizado ent"fe la Oceáno 

Pacifico y el Golfo de México, por lo que su~ •:al"a~terist1i:as 

gec•gtáf1..:as propician 9tandes d1ferehcia~ entre <:ada una di:> las 

cuatrc• rQ9iones climAticaa del territorio qL1U se dividen en 

Ar1da, templada, tr6picsl-hómedA) ~~~a, mismas que dar1 lugar ~ 

los di fer entes ecc..s1stemas, tanto t~rrestre~ <.""':C•m.::• acudt ice·~, 

ti.picos de las tierras templad.:1s del altiplano, del tr6pi..:..:;, de 

<43) St'OUE, Progr~u Jt&<iouJ pu• h Prohcd'n dtl l'l!dio Mbirnte t'91~94t p. O 



selva alta y del desierto, así como de costas marinas, lagos y 

r ios. <.'44) 

Como dato comparativo el ecosistema de matorral xerófilo 

es de mayor predominancia en el terr i t.:•r ic• 

siguiéndole en e'Ctensión la c:.elva baja caducifólea, los bosques 

de encino y de coni ferds que representan el 37% del territoric1 

nacional, el 13% se ulili~a para la agricultura y el 8.6% 

propicio para cualquier tipo de aprovechamiento. C45) En los 

suelos mi,.;tos se encuentra condiciones ecolc•gicas que facilitan 

la práctica de diferentes actividades productivas, tales como: 

la agricultura, la pec~aria y forestal. Aproximadamente cerca 

de la mitad del territorio se ocupa de la ganadería extensiva, 

semiextens1va y pastoril, las cuales han venido transfomando 

los paisaJes naturales en detr"iment.:• de la cubierta vegetal 

exacervada por las ya mencion~das actividades agropecuarias y 

forestales 

El tecurso acuífero es cc•nsidcrado r.c.mo parte integral de 

cada uno de los ecosistE?mas men.::ic•nados, ya que se conoce que 

la precipitación pluvial anual es de 1.53 billones de m3 y que 

el agua almacenada en l•:•s lagos representa Ltn volumen de 14 mil 

millones de m3, adamás del ague de presas en las que se dispone 

<40 Apunhs Puson•les, 

145) SEDlE, ProQUU luional pui1 h ProtrccUn drl ftrdio bbientt,op.tit 1 p, IB 
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de un almacenamiento potencial de 125 millones de m3, que 

comparativamente as el 30% del escurrimiento promedio anual. 

(45) 

Los recursos naturales tanto de flora como de fauna, son 

de gran importancia al ser considerados como recursos natu

rales "renovables" y por lo tanto exponencialmente explotados, 

sin embargo, en la actualidad se encuentran 342 especies amena

zadas y en peligro de e>;tinción y de las cuales 169 son e~pe

cies ónicas. C47l 

Para el caso del recurso flora, Mé.-..ico cuenta con el 10% 

de la flora mundial Cfolleto Areas naturales protegidas), la 

cual se diverBifica en mAs de 25,000 especies de plantas sup~ -

y(ores de las cuales 582 especies de árboles se encuentran 

amenazadas y en peligro deo extinción. (49l 

La deforestación ha contribuido a lo •nter1or y que sumada 

a la ya deteriorada fertilidad del suelo, así como al• aper

tura Y expansión de la frontera agropecuaria, la tala irrac-

cional, los incendios forestales y el acelerado crecimiento 

urbano contribuyen a que la deforestación alcance hasta 5~0 mil 

Cfülbld,p,21 

cm1111,p.I! 

cm lbldH. 
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hectáreas anuales afectadas. (49) Problemática que ha modifi

cado el ciclo hidrológico en su dinámico acontecer, al contami

nar este ya sea por el -uso inadecuado e irracional de fungici

das plaguicidas o agroquimicos entre otros. Procesos enel que 

simultáneamente se ve afectada la calidad y fertilidad del 

suelo. 

En la desertificación, ocasionada por lo anterior, el 

ciCto hidrológico Juega un papel muy importante ya que en ésta, 

por falta de cubierta el proceso de evapotranspiración vegetal 

disminuye, lo mismo que la protección del suelo pues modificado 

el ciclo hidrologico varia su proceso decaptación y escurrim1 

t·:-i de aguas superficiales, además de la intervención de 

tecnologi.:.s que se apl 1..:.:i.n inadecuadamente zona~ de temporal 

e irrigación, así como por el abuso de pesticidas, fertíli

zantes y detergentes. 

En el proceso d~ desertificación de grandes extensiones 

también intervienen factores cc1mo; la acelerada urbaniziilción, o 

ecc•nómicos como: el de la tran~ferencia asimétrica de recursos 

es decir la explotación y e:i.portación de materia prima para 

la posterior impc•rtación de ésta como articulo de consumo ), 

por elle la pérdida de la cubierta vegetal eG uno de los prob

lemas más grav~~ dPl pa!s, y~ que el tQrritorio ~fect~do ~e 

(4,, Coti,Un lt.lclon•I dt Etologl•, p, 43. 

S2 



estima en 12 millones de hectáreas de bosque y 26 millones de 

hectáreas de selva, es decir el 19Y. del territorio nacional. 

(50) 

Por citra parte otro problema importante que no queda 

exento de la e:-r:plota•:ión y degradación del medio es la 

contamin•ción en sus diferentes manifestaciones; l.a cual se 

entiende como todo tipo de perturbación del equilibrio 

ecológico por la presencia en el ambiente de uno o más contami

nantes, o de cualquier combinación de éstos. 

El desequilibrio ecológicc• puede ser causado al arrojar 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos, sobre el suelo, agua o 

atmósfera, sin dejar de considerar la contaminación por radio

actividad, olores o ruido que alteran la ~alud humana. 

Un contaminante lo es, en base a le• anterior, porque en la 

materia o energía bajo cualquiera de sus estados físicos y 

formas se incorpora o actúa en la atmósfera (aire, suelo, agua, 

flora y fauna u otro elemento natural) alterando o modificando 

su composici~·n y condici{•n natural. 

3.2 Conta~inación d~l Aire. 

Considerando que la atmósfera es la capa de aire que cir-

C9J "'u Afulhu leonudo, !t. •I Ecol09lu l\otho dt Soliduidd1 p. 5 
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cunda la Tierra (la cual esta formada por una me=cla de 79% de 

nitrdgeno, 20Y. de oxigeno, y 1% de otros gases; argón y neón) y 

que compnmde al rededor de 30 i-:m. de al tura, es en su capa miAs 

inmediata a la Tierra, la que permite el desarrollo de la vida. 

La capa 1nmed1ata a la T1erra es Ja llamada 8i6sfera, y está 

•:•:impuesta por un 78% de nitrógen•::i, 21% de oxígeno y l'l. de agua, 

monóxido de carbono, metano, amonia, óxido de nitrógeno Y 

ozono. <51) 

La contaminación de ésta se detecta cuando hay presencia 

de contaminantes que degradan la calidad del aire y perjudican 

la salud y bienestar humano, y por supuesto de la flora y 

fauna. Sus principales contaminantes son por gases y 

partículas me~clados, que arrastran diminutas partículas 

sólidas o liquidas, algunas de las cuales se pueden ver, mien

tras que la mayoría de estos gases son invisibles a simple 

vista. 

Las fuentes de contaminación atmosférica pueden ser fijas, 

es decir, estacionarias como las industrias local izadas en 

grandes e importantes corr~dores industriJles como los de las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey, Micho.a.can, etc. 

Las fuentes m~·viles de contaminaci~·n, en lo general, son 

151> Sf:Ol(, &lousio dt TH1inos, p. 15 

54 



aquellas que constantemente cambian de ubicación, como los 

vehiculos automotores, que vierten a la atm6sfera contaminantes 

como el monóxido de carbono que al combinarse cc1n la hemoglobi

na del torrente sanguin&o desplaza al oxigeno, provocando dolor 

de cabeza y mareos entre otros. El aumento del número de 

vehículos las grandes i: iudades, ocasiona que s~ consuma más 

gasolina y se emitan grandes índices de contaminantes. El 

consumo de gasolina en 1'370 fué de 1.6 millones de litros 

diarios y para 1983 el consumo aumentó a ~7.5 millones de 

litros al dia. (~2J 

En grandes zonas urbanns, como la9 de las ciudades de: 

México, Guadalajara y Monterrey, su~ indices de contaminación 

representan el 401. en comparación a la totalidad de contami

nantes emitidos por •:itras fuentes. Por eollo en l.:i Ciudad de 

México, con el fin de disminuir estos niveles de contaminación, 

las dependencias encargadas de aplicar los instrumentos de la 

politicu ecológica en materia de prevención y control de la 

contaminación ambiental, implementan diversas medidas •:orno la 

vurificdción de emisión de c•:•ntaminantes en los vehículos 

automotores, la restricción a la circulación un dia a la sema

na, asi como la limitación o suspensión por contingencias 

ambientales. 

(52) SEi)((, Pr09r•H .. ciond piu l• ProlttcUn del fttdio Witnh, op. cit. p.25 
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Aunados estas fuentes de contaminación ambiental, se 

encuentra la concentración urbano-industrial y las condiciones 

geogl"áficas y meteorol l•gicas del Val le de Mé~dco, donde se 

presenta el fenómeno de inversión térmica, cuando el aire frío 

queda atrapado bajo una capa de aire caliente, sin forma alguna 

de movimiento Cconvecciónl, es decir dispersión, lo que provoca 

que los contaminantes de la capa atrapada se difundan horizon

talmente en lugar de vert1.:almente y su contrac•:i6n llega a 

niveles muy altos, y prolongada por varios días, puede causar 

el llamado ''episodio de contamin~ción''• 

Esta situación es atacada a través de medidas ecológicas 

como lo es el Plan de Contingencia Ambiental, que pretende 

través de la constante medición del lMECA <Indice Metropolitano 

de la Calidad del Aire), especialmente en temporada invernal y 

de acuerdc• a lascondic1ones meteorológicas, para aplicar tres 

distintos niveles de atenc16n ·:onsistentes en la 

instrumentación cuando los niveles de contaminación se sitúan 

entre 200 y 300 un1dades tMECA Clo cual indica que las condi

ciones de dispersión, sujet~s al prc·n6st1co meteorológico no 

son f <''l•:Or 21b 1 es.,, dt~ 1 a r edu•:c i ~·n du los .:•pEJr a•: iones hasta en un 

3DX en girc•s industriales estratégicos; el segundo nivel se 

implementa cuando el IMECA se $itUa entl"e 300 y 400 U. (también 

con pron6stico mct~orol6n1co desfavorableJ y en el que la 

suspensi~·n de act1v1dades es incrementada al 50'l., de igual 

manera pueden aument~r el nOmero de establecimientos involucra-

se. 



dos. Finalmente para'~.el~·.tÉ!rcer--n·i'veF de-400 IMECAS, se decla-
.·: ·, .. · ;:·· .: 

ra la suspensión total_ dE(la~·:opeY.'acione~ en las instalaciones 

industriales. 

3.3 Contaminación del Agua. 

Otro elemento susceptible de contaminación es el 

agua,desde el inicio de su ciclo, consistente en la evaporación 

y transformación de ésta en los organismos viv1:is que alimentan 

de humedad la atmósfera, hasta las lluvias que se precipitan de 

la atmósfera al imentand•:. de agua o.:eános y O:•:•nt inentes, 

contaminándose al evaporarse y cuando se pierde en oceános y 

rios, para filtrarse en los suelos y comenzar el ciclo nueva-

mente. 

Los principales agentes contam1nantQs del agua son: la 

erosión y el arrastre de materias orgánicas e inorgánicas, 

aguas negras provenientes de uso doméstico, contaminación 

industrial por vert imi enti:o de residuos industriales, 

contaminación por actividades agricc•las, contaminación por 

actividades petroleras y contaminao:i6n térmica.entre otros. 

El inadecuado uso del agua, es ya un problema importante 

para el abastecimiento de las grandes ciud~dos, donde se alle-

gan este liquido por el sistema de bc·mbeo, y que como ya se ha 

vist•:i es agotado p•:ir las g1·andes concentracieines humanas y 
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complejos industriales que ya acabaron con el agua del subsue

lo, para después echar man~;. de .;apas cada vez más profundas, 

originando QLle la precaYia impermeabil izacl•~n de poY si ya 

limitada por las extensas zonas asfálticas, no concluya con la 

renovaci..'.•n de la recarga acL1ifeya. Esto deja ver que el agua 

ll~ilizada para el uso doméstico, lo mismo que el agua de llu

via, se pierde y contamina al ser conducida por el drenaje y 

redes de alcantaYillado, para posteriormente arrojarse fuera de 

las ciudades. 

Es importante se~alar que una vez agotados los suminis

tros de agua locales, se recurre a rios inmediatos y que al 

agotarse, se hecha mano de otros cada vez más alejados, perju

dicando a las regiones desabasteciéndolav, aunque no sólo se 

les desprovee del líqL1ido, sino que también acentúa el empobre

cimiento de sus habitantes. 

En la vida cotidiana la contaminación del agua se origina 

por la concentra.:i6n de la p1:•bla•:16n, la actividad económica 

qua ésta desempeñ~, la demanda creciente del volumen del 

l .iquid.:i, l 3 gP.n~l'~.: i.~.n e.Je residuos so.H id•:is y des.: ar gas de agua 

de tratamiento prcv10. 

Por ejempl•.•, en los ec.l .. 1dos de México, Mc•ntcrrey y Guada

laJara tienen 46, 8.5 y 8. 2 m3 pc•r segund•:> de agua residual 

respectivamente, que en conjunto equivalen al 34/. del total a 
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nivel nacional, estimando en 184 m3 por segundo, de est..::1s !~5 

son de descargas municipales y 79 de origen industrial. (53) 

Entre las di fer entes mani fes tac iones de la probl emát ir: a 

del pais que se relar;ionan con la contaminación del agua se 

pueden mencionar el agotamiento de los suelos, el empobrecimi· 

ento de los terreno~ agrícolas ocasionado por la salin1zación, 

la desertificación generada por la pérdida de la cubierta 

vegetal, la disminut:U•n de ar:uí feros por la practica de las 

diferentes 

cional. 

actividades productivas y el crecimiento pobla-

3.4 Conta•inacidn del SUelo. 

En lo referente al recurso suelo, éste se ve afectado 

principalmente por tiraderos de basura a cielo abierto, por los 

producto& químicos resultantes de la fermentación y 

putrefacción de la basura. 

La contaminación por desechos sólidos es enorme si se 

considera que en Mé>'.lt:•:i se producen diariamente 52 mil tonela

das de desechos sólidos municipales, 370 mil de residuos in

dustrial es. C54) 

1531 lbld, p. 22. 

(50 lbtd, p. 28-31 
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Un dato interesante en las ciudades es el de que del total 

de la basura generada sól•:i se recogen el 75%, quedando disper

sas 13 mil tc·neladas de basura diariBmente y de estas canti..: 

dades, sólo 16,000 tcineladas son para rellenos sanitarios 

controlados. (54) 

También es importante se;alar ql:le·~el 90Y. de los residuos 

generados por la e . ..;plotación minera a- nivel nacional, paYte de 

éstos son peligYosos pot" su alto contenido de metales pesados. 

(54l 

Poy otra pat"te la contaminación del suelo generada por la 

explotaci~n petrolera, una de las evidentes forma~ de 

contaminación por desechos industriales, ya que en el proceso 

de refinación se producen anualmente la cifra de 1.7 millones 

de toneladas de residuos sólidos (54>, los cuales a la fecha 

carecen de la adecuada infraestructura para tratarlos. 

Ejemplo de lo ~nter1or es el estado de Veracruz, donde la 

contaminación de regiones destinadas a actividades produ~tiva9 

como la pesquera, agropecuaria y ganadera, ven afectada signi -

í1cativamente su producción, fuente única de subsistencia, de 

las comunidades campesinas-rurales-indígenas. 

(14) lbi4, p. 28-31 

60 



3.5 Contaminación por Ruido. 

Otro agente de contaminación es el ruido, aunque no tan 

frecuente en el ámbito rural como en el urbano. El ruido es 

considerado como toda señal audible indeseable al oído humano y 

se identifi·:a m:-s comunmente en las grandes ciudades, donde las 

emisiones de ruido pc•r- fuentes móviles (automotores) y fuentes 

fijas (gil' os industriales, comer e iales, de serv1•: 10 y de 

espectáculos pú.bl ices), además de las domésticas, son 1 as 

principales causas de los; diferentes males auditiv.:is y ner-vio-

sos, pero aunque como ya se dijo, este problema manifiesta 

en algunas zonas rurales, cuando por efecto de actividades 

relacionadas la exploración, explotación y extracción de 

recursos del subsuelo (sustancias minerales y no minerales), 

utilizan en sus procesos explosivos que gener-an fuertes emi

siones de ruido entre otros daños al ambiente. 

Esta práctica en ~l uso de detonantes, desgraciadamente no 

es exclusiva de los proce$OS e~tYactivos industriales, sino que 

también ella recurren algunas comunidades o familias 

indígenas paYa la pesca, aunque de baja escala. 

Además de los anteriore5 factores que provocan cierto 

grado de contaminación al ambientE>, e-.;isten •:itros que alteran 

la& relaciones de interdependencia entre los elementos natu

ralos que conforman su medio, los cuales se mani fiEHit•n por 
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consecuencia de distintos agentes, que afectan negativamente la 

e~istencia, transformación y desarrollo del hombre y dem~s 

seres vivc•s, tal es el caso del acele-rado crecimiento pobla

cional (demografía y desequilibrio ambiental, que conlleva 

impllcita.mente 

emigración). 

pyocesos de morbilidad, inmigración, 

3.6 Deeografia y Desequilibrio Allbiental. 

Es aspecto demográfico es un factor importante en el 

análisis de la.situación que guardan los recursos naturales del 

país, »i se considera. que el crecimiento y expansión paulatina 

de la población no libera a la naturaleza de los conflicto& 

internos de la sociedad, ya que modific• su dinámica ecológica 

natural¡ al aumentar la concentración de la población también 

aumenta la perturbación del medio ecológico circundante. 

Los recursos naturales y las condiciones climatológicas 

constituyen factores que atraen o rechazan a las poblaciones, 

como ya se ha visto, a través de la historia de los proceso~ 

poblacionales, tal fue el caso de la llega.da de los españoleti, 

época en la que se cree que la población era de 2.5 millones de 

habitantes y en los G0 años posteriores disminuyó a 1.'3 mil

lones, por lo que tal espacio de tiempo puede calificarse como 

el de mayor •:ri.sis demográfica de la historia del pais. (55> 

(55) 1.Mit11 1 luis. E1 Dtuno11o l.lrbano dt l\t1ico, p. 15 
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A finales del siglo XVI la población alcanzó la cantidad 

de 2 millones de habitantes, y más tarde fué cYeciendo lenta-

mente, habitándose pYincipalmente la parte alta del altiplano 

central, ya que esta ~ona reunia requisitos como buen clima, 

recursos agricolas y minerales, asi como de factores políticos 

importantes para el desarrollo poblacional de la época. 

SegUn un estudio real izado por Alejandra Moreno Toscano, 

en 1742 la población re91strada fué de 3'33&,00~ habitantes y 

de acuerdo a este dato en 17'33 la población llegó a 5'200,00t?l 

habitantes registrados, observando una ta•a de crecimiento de 

0.9%; en 1810 la población nacional ascendió a &'122,000 habi-

tantes aproximadamente y en 1884 aumentó a 10'448,000 habi-

tantas, siendo la tasa de crecimiento de 0.l~'l. de años ante -

iiores a 1.5'1. C5Ed 

A continuación se pueden observar los cambios en el creci-

miento poblacional a partir del año 1900. 

""'ªº POBL.A.C:J:ON' * 
• eoo • ano? 
• lil • o • e•BO 
• ea• • .... aae 6.lil5 

• 0:50 • 888:5 

• 040 • lilB<&EI • 511&0 A8"1''7'lill 

• EIBO 84Blir.:5 

• º.,,.º .eeoe.o 
• EIGO <NO HAY DATOB) BBB48 
S DUO &•«><><> 
ªººº <FALTA DIAC:NOBTICO)o . MILtla DI! MA•ITAMTl!B 

15&) AhJ•nifu ftoftoo T" Ln Ch1di1dH litinHHriunH 
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Las anteriores cantidades incluyendo la aproximación del 

afro de 1'380 a 1'~'30, indican que a lo largo de 90 años, la 

población se ha multiplicado apro'<imadamente en un total de 6 

veces, resaltando también décadas cc•mo la de 1'310 a 1'320, en la 

que por los constantes cambios políticos y movimiento revoluci-

onario hubci un detrimento en el crecimiento p1:ibla1: ional; a 

diferenc1"' de la anterior, para la década de los cuarentas 

fueron registrados movimientos de inmigración hacia los centros 

urbanos más importantes con defipegue industrial, ello debido 

la apertura política y económica hacia la industrialización, ya 

para mediados de la década de los setentas y hasta finales de 

los noventa el aumento de la población mantuvo cierto equili

brio en gran parte por la política de planeación en el crecimi

ento de la tasa de natalidad, la cual se vió reforzada por el 

Programa de Planeación Familiar que ~e instituyó en el año de 

1974. (57) 

El aspecto demográfico ha contribuido que la 

comercialización y explotaci~n de los recursos naturales, en 

importantes centros de asentamientos humanos, adquieran dimen

siones insospechadas, cc.mo lo ha mostrado históricamente el 

pais, concretamente desde la épeoca colonial y posteriormonte 

cuando con la llegada de las ampresas transna~i~n~les y por 

la gran diversidad de recursos tanto bióticos como abióticos, 

CS7> Tr1th Dh1IH, Jod, [col09i1 p.in tl Pueblo, p. 61 
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el país quedo supeditado como otros del continente a pais 

abastecedor de materia prima. 

Durante la época colonial, poscolonial la destrucción de 

los bosques fué considerable, ya que en ese tiempo gran parte 

del consumo de madera fué utlizado para leña en el procesamien

to de metales lo mi~mo que para adame (forro de madera utiliza

do la minería) de los tiros en las minas, diferenciandc• 

también por la tardada recuperación del recurso C•:>mo uno de lc1s 

no renovables. 

Posteriormente la extracci6n masiva de maderas que termin·~ 

como durmientes en las vías de los trenes qu• en ese entonces 

requería el ferrocarril ya que éste se encontraba en expanaión 

porque así. lo determinar•:in las grandes transnacionales, de.jando 

expuestas grandes hectáreas de cobertura vegetal lo que 

permitió la rápida deseYtificación y empobrecimiento de los 

suelos. 

Sin embaYgo en el peYiodo de Lázaro Cáydenas fueYon na

cional izadas tyansnacionales como las de la industYia de la 

extracción de hidroc"rburos, que ya desde entonces representaba 

un problema importante, por los grandes perjuio: los 

ocasionaba no s1Ho a la ecolo~ía, sino también a la cultura 

y econc•m!a de las sociedades lo•:ales o:ir•:undantes la 

explotación petrolera. 
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El proceso inflacionario es también consecuencia de la 

explotación irracional, en donde el encarecimiento excesivo de 

bienes y servicios aumenta el empobrecímiento de la mayor parte 

de la población que se encuentra establecida en las zonas de 

explotación petrolera. 

Es importante mencionar que en lo que respecta a la flora, 

durante la Segunda Guerra Mundial, México resintió la 

explotación de zonas desérticas, por el saqueo de especies como 

el guayule para la fabricación de hule, principalmente por 

Estados Unidos, este mismo destino tuvieron algunas plantas 

medicinales como la le•:huguilla, la Jocoba y el barbasco. 

En el territorio mexicano la diversidad biótica ha sido 

paulatinamente modificada, al grado de no permitírsela recuper

ar su capacidad de carga, lo mismo que la formación de biomasa 

a largo plazo, sobr-e todo on los suelos tr-opical&s que se 

tipifican por- la gr-an diver-sidad de especies en los que 

transformación caractetistica ha sido en campos de monocultivo 

como pasti=al de ganadería extensiva, originando que las 

condiciones topográficas del terreno en donde las técnicas 

impuestas de terraceria ocasionando rápidos procesos de 

deforestación y erosión de los suelos, acortando los periodo~ 

de descanso y recuperación de los mismos, resultando la 

degradación productiva de la tierra. 
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3.7 Problemática Ambiental en el Hadio Rural. 

En el ámbito de lo rural, éste se caracteriza por la 

diferencia en la organización productiva, como son las grandes 

empresas agri•:olas, desplazando la prc1ducción de subsistencia, 

provocando Ja subutilización de la productividad del potencial 

en los recursos naturales y culturales generand•:i que grandes 

magas de campesinos se encuentran subdesempleados, trabajan~o y 

produciendo en condiciones precarias. 

Entre los efectos negativos del desarrollo productivo en 

México destacan los siguientes! 

1) Los desequilibrios regionales del desarrollo y el irra-

cional aprovechamiento de los recursos hidrológicos, 

energéticos, biológicos y humanos por el proceso de 

concentración urbana e industrial y de centralización política 

y económica. 

2) La imposibil 1dad a la que se ha enfrentado el proceso de 

industriali~ación y de modernización agricola para dotar de 

empleo productivo a una población crec1ente. La polarización 

social y la desigualdad en la distribución de los costos ambi

entales de tal procesci de ere·: lmiento ecc•n(•mic0. 

3) La marcada C•:incentrao:ión de la riqueza fundada en la 
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propiedad de las tierras y de los medios de producción ha 

llevado a deformar el aparato productivo para satisfacer los 

patrones de consumo de los grupos de altos ingresos, los cuales 

a su vez son afectados por la asimilación de los procesos 

culturales y tecnológicos e~ternos en detrimento del patrimonio 

cultural y de los recursos de Mé .... ico como país dependiente. 

4> El deterioro de la calídad de vida de las mayorías y la 

disminución de los salarios reales, los precios relativos del 

excedente económico de las comunidades rurales disminuye an 

relación de los precios de los insumos productivos que requie -

Yen y de los productos básicos que determinan sus condiciones de 

subsistencias, lo cual produce una repartición cada vez m~s 

desigual del írigreso, una transferencia de valor del campo a 

las ciudades y una mayor polarización social. 

5) La transculturac16n tecnolo.!•gica que genet""a una degradación 

del potencial pl"oductivo da los ecosistemas y el aniquilamiento 

de una serie de hab1l idades de las comunidades rurales, lo 

implica la destrucción de las fuer~as productivas de 1~ so~ie

dad. 

Los cinco puntos anteriores son aplicados baJO el ~riterio 

de extraer la máxima ganancia, en el menor tiempo posible sin 

plane~r el futuro de los ecosistemas explotados, a pesar de que 

la explotaci6n en base a la legislacU.n fot"estal se basa en 
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estud11:is taxon~·micc•s que ev.::iluan las caYacterístic"s del áyea, 

fijando los costos de aprovechamiento, esto no prevee el impac

to de el iminaci6n o eY.traccil!1n que ejerce sobre los demás 

elementos del ecosistema, aunado a que el estudio no se realiza 

por personal calificado. 

La problemática ambiental es consecuencia del estilo de 

desarr·~l lo dependiente y c•:m una maYCada tendencia produi:tivis" 

ta que se ha implantado en el pa{s desde los,aF';os cuarentas, el 

patr.'.1n de crecimient•:i desequilibrado ha traído consigo un 

proceso de deterioro ambiental y la destrucción de los recursos 

natuYales. 

Para analizar los problemas en el medio rural e indígena 

Cla situación de las comunidades rurales e indígenas coincide 

en muchos aspectos con la situación productiva del conJunto de 

las economías campesinas) es necesario abordarlos en estn?cha 

interdependencia •:on los problemas propios d~l 

campo, como son: tenencia de la tierYa, los procesos de pl"O· 

ducción, la transformación de alim~ntos básicos y las materias 

primas. 

Así se puede Yecon•:.occ-r que los problemas ambientales en el 

medio rural e indígena s•:in el resultado de las •:•:1ndici•:•nes 

estructurales, en que se desarl"c1llan las actividades económicas 

en este sector del país. (58) 

<58l RHlrp¡io hrnindu hh. El ProbltH Atbienhl en Zonn Jndigrnn, p. 245 
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El campe• es para México uno de los sectores de más impc·r

t,mc ia, ya que es ahí dc•nde una buena parte de los campesinos e 

indígena$ aun no pc·seen tierra para producir, tamb1én existen 

altos grados de desempleo, por lo cual se refleja que las 

condiciones de vida en el campo resultan harto dificiles. 

AL111ado a lo anterior l•.:.s niveles do nutr1•:i·~n sa en.:uentran por 

debajo de los recomendables para realizar una vida sana, de 

igual manera se encuentran los masaltos índices de analfabetis

mo, la carencia de los servicios de salud y en ellos implícito 

los servicios de agua potable, energía eléctrica y medios de 

Cc•municación. Se miente cuando se dice que estos problemas 

afectan por igual a todos los que habitan el campo ya que la 

crisis por la que atraviesa el campo mexicano evidencia la 

P•:Jlari::a.:ión económica, sccial y política que se ha formado por 

varias décadas. 

Aunado ,;\ lo antes mencionado y considerando que e>:isten 

casi tres mil l•:mes de campes1no:os o:•:•n p•:11:a tierra, dentro de 

estos grupos productore$ se local izan poblaciones indígQnas 

sujetas a una e:r:plotac1·~n econ~m1.:a. dP m<1r')i11.1·:i·~·'l debido:• .a 

car~·:ter ól.nico, <ssn y en cont1·aste J~" i-'>l ite cmprt?~arial 

concentra una parte importante de los me.je.res re·:ursos como: 

tierra, agua, crédito, semilla mejorada, etc. y que debido a su 

situación económica desahogada se ha benefio::iadc• de los subsi-

c:mJbidra. 

70 



dios que el Estado ha destinado a sectores más pobres. Se 

reporta que en 1980 esta élite la conformaban menos de die~ mil 

grandes empr-esarios, a los que se agl"egaron C•tros cuarenta mil 

medios y peque~os, concentrando el 20'l. de las tierras en con

traste tres cuartas partes de todos los productores campesinos 

con escasos recursos disponían de una superficie par-ecida. C6m) 

E~isten empresarios que no teniendo tierras, poseen con

trol y poder en grandes extensiones y grandes volúmenes de 

producción, ya que alquilan tierras de ejidatarios y comuneros, 

óstos Ult.1nios aportando tierras y el trabajo, los primeros 

aportando el K y por supuesto los que se quedan con la 

producción a cambio del pago de un salario. 

Además de los anteriores, un número !"educido de privile

giados los que hasta la fecha han sido:. los verdaderos benefi

ciarios de ld política agrícol~ del pais qua concentra alrede

dor del 45% del valor monetario de los medios de producción del 

campo, (61) al servicic1 de esta élite se locali:a.n los jornal

eros, campesinos e tndigenas que proceden de los estados de 

Puet.Jla, GLu:>rrer._,, Mi._r1üacán, Jalisco, Zacatecas y Ourangc•, que 

viven en condicio.:..nes d~ m1:.t?ria, ya que n•=' •:uentan con salario 

adecuado, seguridad, prestaciones, vivienda, ni acceso a la 

(61) lbid, p. 241. 

1611 lbid, p. 248. 
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educ:aci~n. además de no coritaY con un trabaJi:i estable gener-al

mente o.:omplementan su actividad de produc:tol'es,. al alquilarse 

.:::•::.mo traba.jadoYes asalaria.dos en propiedades eJidalt?s o priva

das. 

En este contexto la situación por la que atraviezan los 

indigenas resulta dificil, ya que se encuentran s•:imetidos 

todos los mecanismo$> de explotación anter-ior a los que son 

sujetos el resto del campesina.do, pero se acentó.a. aún más en 

los indígenas ya que los med1~s de soju:gamiento se expresan a 

través de la discriminación racial por su lengua, vestido o por 

sus hábitos culturales, lo mismo sucede con los seYvic1os 

asistenciales como la salud a la que no se les permite el 

acceso; sus casas y poblados carecen de serv1.::ios básicos y su 

nivel de nutr i.: i6n no:. es el adecuado. 

Ante tal ~i tuac. i ~·n se evidenc i.a una marcaida tendencia en 

la disminución de la poblac1.!<n indlgena, en relación al cyec:i

miento global de la población del pais. 

A la gran varied.id d\1' sistemas de produ..:,ión, de e~tYatos 

y de clases sociales lc•cal izados en el campo también se agregan 

los intermediarios, los acapaxadores y l•:.s prestamistas que 

basan su rique;:a ci 1.:.osta da los minifuni1i•.;.tas y j1::irna.lero$. 

Entre los primeros predc1m1na la filosofía de la ganancia a 

corto plazo sin importar el desequilibrio al medio ambiente 

causado. 
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Sumada a las anteriores problemáticas si..tfridas en el 

~ampo, se cuentan las dificultades que por años h~n enfrentado 

los minifunditas ejemplo de ello es la insuficiencia en el 

•basto nacional de la producción de productos básicos <friJol y 

ma¡2), lo que cc•nlleva a la importac11..'in de ;il imentc:•s, problema 

que analizado desde el punto de vista ecológ1cc•, es decir de su 

impacto en el medio ambiente, nos muestra que a pesar de que 

se dedican cerca de 20 millones de hectáreas a ~ulttv~s 

a.gr~colas, el país no es suficiente en materia a.lirnentar-ia. 

<62) 

En el año de 1~79 se llegó a importar el e0i del consumo 

interno de alimento5 y se estima que treinta millones de mexi

canos se encontraban en ese año mal nutridos, situación que aún 

no se ha superado~ (é3) 

Como ya se mencion~· cc•n anteriorjdad, las estructuras de 

produc.::ión agropecuarias se enr:1...1cntr"c1f1 polarizadas, ya que el 

12Y. de los cuatro m1llc0nes de agricultor-es obtiene el 54% del 

valor total de la producci~n agricola, en los 5.6 millones da 

hectáreas de r ieao. fE.:J) 

Con el deteYioro en las condiciones alimenticias de la po-

(621 foltdo, Víctor ftinutl. El Procno dt 6•ntdrriuti6n 1 Drttr.ccih lioU;ici. p. ICJ7 

('3) lbil, p. !!! 
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blaci~·n se ha pYovocado también un proceso de deterioro y 

destruccr.!•n ecológica. Además la tendencia deproducci6n predo

minante también acarrea la escasez de recursos con lo que 

aumentan los minifundistas y la sobreexplotación que se ha 

hecho de la tierra y que ha conducido a que miles de hectáreas 

de temporal se sustYajeran de la producci~n de alimentos 

básicos, mientras se ha ido cobrando forma de dependencia del 

país al exterior, hecho que se ha caracter i;:ado por el uso 

inadecuado de tierras de cultivo y por una marcada 

especialización tendiente a producir una sola especie que tenga 

buena demanda; junto con estas situaciones se encuentra la 

ganaderización de grandes extensiones, en var"ias regi.:1nes
0 

del 

país, y además se acentaa la división entre los productore6 

campesinos y los grupos de poder, con esto se deja de manifies

to que los aspectos ambientales y sociales se dejan en segundo 

tél"mino. 

Las tendencias a obtener ganancias en menor tiempo han 

conducido ~ la deforestación en grandes áreas de vocación no 

agrícola para asentar a una población ganadera alrededor de 37 

millones de cabezas de ganado va•: uno han ocupa.de• el '30% de las 

100 selvas tropicales húmedas, el 25% del trópico, el 80% de 

las ~onas áridas y el 20% de las templadas, lo que ha contri

buido al ,c\CP.}t?ramientc• ind1s•:rim1nado de la i:r<::J!:.tón. CeYca del 

arax del terl'" i torio na.: ion al presenta gr aves pro·: esos de erosión 

lo que significa una gran pérdida del potencial productivo para 
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el pa{s. (64) 

La primer causa de deterioro de los suelos Mé'< ico lo 

constituye la práctica de la ganaderia; en 1982 la población 

vacuna 11 eg~ 36. 2 mi 11 ones de Yeserve\s, rebasando la 

población humana rural estimada en 24.9 millones, paya 1983 la 

producción ganadera ocupó el 45.97. del territorio nacional y el 

49% destinado al área de forrajes. C65l 

Aunque 5e d¡¡stina casi la mitad del territorio a la 

producción de carne, su c 1:insum1:i llega a 15 Kgms. por persona al 

año, aspecto que marca un elemento contradictorio; ya que 

reporta pocos beneficios a la población y es re~pongable del 

aspE?cto devastador que refleja el suelo. (66) 

Como se ha obüervado, la criEois en el medio rural 

indígena no es de todos, es de los h.:;i.bitantes más pc•bn~s del 

campo pues la m1noria de esta poblaciór1 son lo que poseen el 

poder económico social y politice y que tienen una prosperidad 

progresiva. 

(64) lbil, p. 211 

C65) Ci1ubiis Julio, ln PoHticu d! ProduccUn Agricoh 1 h Cuntitn ~li1tnhri1 y 11 Rrdio 

Albltnh y Oturrollo !11 fthlco, p. 337. 

1661 lbUN. 
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Los problemas del medio ambiente en el medio rural e 

indígena no solc• tienen que ver •:on aspectos relacionados con 

la calidad de vida y con el 1..1so de los recursos naturales, sino 

que también se reflejan en el uso de los diferentes insumos 

productivos que se aplican para lograr una ''mayor 1
' productivi

dad cc•mo insecticidas, plaguicidas y fungicidas que se venden 

provenientes de empresas transnacionales y que afectan la 

productividad en Méxi•:c•. 

El análisis de la problemática ambiental en el caso de 

México se circunscribe al desarrollo histórico, tanto político, 

económico como cultural de su devenir nacional e internacional, 

como ya se mencionó en el capitulo anterior. 

En e~te sentido, el análisis histórico del .imbito 

económii:o •:vnsiderado como articulador de lo!i pl"ocesos natu

rales y productivos, muestra que la transfol"'mac1ón de los 

ecosistemas se en•:uentr,:.i,n en estrecha rel,1.;1ón •:on la dinámica 

del capital en la expropiación, explotación y ~propiaciOn de 

sus recursos naturales, así como en los recurso~ del territorio 

mexicano y c·n consecuencia de s1..1 iKtLtc•l problemática.. 

Problemática que se agudi::a, ya que Mé:nco es ·:ons1derado como 

un pais dependiente tanto económica como técnicamente, apoyado 

en la irracionalidad productiva aplica tecnoestructuras ajenas 

al conte~to eco~istémico oricnt~das al lucro evplotación y 

detrimento de los recursos natul"ales, y por ende de su cultura. 



"Es decir queen la explotación de los recursos y de la 

fuerza de trabajo para el proceso de acumulación y expansión 

del capital, se condiciona el funcionamiento evolucil.'in y 

estructur.1ción de los ecosistemas. 

reproduce i \\n del capital determina 

Y dJ esta forma 

los procesos 

la 

de 

transformaci~n ecosistémica y su pro~uctividad primaria, asi 

como de las for,"'las técnicas de a~ropiación de la naturaleza". 

(Enrique Leff, Ecología y Cdp1tal hacia una perspectiva amb1~n~ 

tal del medio ambiente en ..•• ). 

Lo anterior también se articula a los transtornos cultu-

ralea, que se producen aún mAs por el medio, modo de 

&Xplotaci6n capitalista, relegando un sinúmero de conocimientos 

práctico• que recapitulados durante siglos constituyen la 

experiencia y conocimiento productiv•:.> de l•:is grupc1s indigenns 

del territorio mexicano, el cual sin embargo con los beneficios 

que impl i•:a la modernidad se hereda gradual y paulatinamente en 

las comunidades rurales que no llegan a las grandes ciudades. 
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CAPITULO IV. LA EOUCACION AMBIENTAL. 

En el capítulo anterior, Problemática Ambiental se observa 

una enorme aceleracH•n, complejidad y vc•lumen de las activi

dades humanas sobre el medio; que comenzaron a producir altera

ciones muy evidentes sobre la naturaleza, últimamente ésto ha 

provocado que se evidencien problemas como el de fa 

contaminación ambiental, el agc•tamiento de los recursos natu

rales, el crecimiento demográfico, el desmedido crecimiento de 

los conglomerados urbano y rural y la desnutrición de las 

personas que los habitan; por mencionar sólo algunos de los 

problemas del ambiente quer e~isten entre otros muchos. 

4.1 Diferentes interpretaciones y alternativas de solución 

alrededor de la Problemática Atabiental 

En la actL1al idad e:1,1sten di fel'entes C•:incepc iones e inter

pretaciones sobre los problemas que afectan al medio ambiente, 

entre las principales se encuentran las siguientes : 

a) La del Club de Roma, Que encuentl'a sus antecedentes 

mediados de los años 70's, fué una institución fol'mada por 

persc•IU\s de diveysas nac1cin~lidades, todas ellas importantes 

perGonalidades del mundo del comercio mundial. t67) 

1&71 Ttihlbu11 1 AlrJindro. El Piprl dr h Eduuciln Altli!nhl rn r+ttnu l•lin.. p, 1'5 
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El grupo de individuos integrados en el Club ds Roma 

pidieron a una institución de invQstigación llamada: Grupo de 

Dinámica de Sistemas del Instituto de Massachusetts CMIT>, que 

formulará un di~gnóstico sobre la situación que guardarían los 

problemas del mundo en el año 2000, para continuar con una 

formul~·:ión de un prc•grama que los combatiera, con propuestas y 

con correcciones ~ue fueran necesarias. 

Pa.t'a real izar ¡,~ a.ntet"ior el grupo de especialistas de 

dicho Instituto proporcionó información a un~ computadorat 

sobre las tendent:ias actuales de la problemáti•:a ambiental a 

nivel mundial: sobre los recursos naturales, el capital, las 

poblaciones industriales la producción de alimentos y la con 

taminac1ón ambiental, etc. 

El Yesultado del an3lisis por computadora se publicó en el 

libYo "Los Limites del Cre•:imiento", sus .::on-.:lusi•:>cnes fueron 

estas; el mundo alr.:an;:ará los limite~ de su crecimiento 

económico antes del aiño 2071, la. posible alteración de los 

recursos naturales y la situació.n en general que gual:""da la 

naturaleza peligra seriamente. 

Dentro de esta mism~ tcndcncja se desarrc•llaron varios 

traba.Jos .;orno: "El Nuevo Umbral", "Estrategia para Mahana" y 

11Remodel ar el Orden Internacional". 
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El análisis realizado con este enfoque resultó tener un 

fuerte peso tecnocrático, una posición pesimista-catastrofista, 

también se caracteri=6 por ser altamente conservador y no 

incluir variables sociales, además de observar consecuencias y 

no darle peso a las causas de los diferentes problemas que se 

anali=aron. 

b) El estudio de Leontieff, para las Naciones Unidas. CE.8) 

En o•:tubre de 1'376, el Secretario de las Naciones Unidas, 

publ ic6 en Nueva York un estudio realizado, denominado ºEl 

Porvenir de la Economia Mundial''• Este estudio no se 

caracterizó por el pesimismo con el que hacen los estudios 

anteriores y en el trabaja la siguiente tesis: pese al 

aumento en el consumo de materias primas, los recursos disponi

bles podrán satisfacer la demandu en el marco de la apli~ación 

del favorecimiento de la promoción de tecnologias que 

determinarán el rápid•:. e:..p~•nsion1smo, (m la:; eci:•nomias de los 

paises pobres. En él SC•$iH>nen qu8 ademá:. le·~ obstliculc•s que 

se oponen al crecimiento de la econc•mia mundial 

sociales e institucionales, m~s que fisicos. 

políticos, 

Esta c•:incepci~·n se caracterizó por la tibieza de su 

análisis y por encontrarse fuertemente influenciado por el 

modelo del MIT. Además plantea la problemática ambiental en 

(18) JbidH, 
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general, no presenta alternativas de solución. 

•:) Modelo Mund ü~l Latinoamericano. (6'3) 

Com•:• respuesta a las inquietudes expuest1is en la obra "Lc•s 

Límites del Crecimientc•", un grupo de especial1sti\i;. 

<sociólogos, economistas, etc.) latinoamericanos decidiel'on 

construir su pYc•pio modelo, similar al de las características 

del MIT, 

El Modelo Mundial Latinoamericano fué apoyado por una 

~undación Argentina de Bariloche, la crítica principal que este 

grupo ldtinoamericano hace al modelo del MIT fué que dejaba de 

lado 91 factor socio-político. El Modelo Mundial Latinoameri

cano considera que los principales obstáculos que se r;iponen al 

desarrollo armónico de la humanidad no son de naturaleza fisica 

sino socio-política y dependen de la desigualdad, tanto del 

marco internacional como del interior de cada pais, especial

mente de los pa1ses en vias dedesarrollo. En este se hace 

énfasis en que el problema del medio puede convertirse en un 

problema de gran magnitud, sin llegar a e.v.tremos insuperables, 

s1 persiste la a•:tual tendencia a aumentat" el cc•nsumc• de los 

bienes materiales hasta los limites irracionales, así mismo en 

que el efe•:tc• que los h•:•mbres prc.vcu:an sobr~ el medio depende 

de la or~ani;:aci<•n y del sistema de valot"es aceptado. El 

161l lbU, p, l7 
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h.::•mbre y el medio, se concluye fc•rman un todo que <::.ólo púede 

ser descf it•.:i, in.::luyeond_o en ol anjl isis fa-:toYes 

econ~mico-politico-~ulturales. 

socio-

Las siguientes pYemisas, sintotiz~n los sustentos del 

mc•dt.?l C:• mene ionad6 ; 

1. La c~téslrofe que se prevee por otros modelos para un 

futuro más o menos leJan5) 1 constituye una realidad cotidiana 

actual para una·buena parte de la humanidad. 

2. La _destrucción de_los recursos naturales y el deterioro 

del medio es el resultado del abuso irracional que los paises 

desarr~llado y las minorías privilegiadas de los paiGes subde

sarrollados hacen del medio. 

3. Es real que las actitudes pueden ser corregidas y es 

factible la creaci6n de una ~oeied~d ~ompatible con su medio y 

no con medidas circonstan~iales. 

4.. Ninguna politic:a de presíH"Yación del ecosistema o de 

reduce h'n del cc.nsum•:"J de los Yecursos naturales tiene posibtl i

dadE-5 deo ser llevada a cabo en forma efectiva a escala mundial, 

mientras cada ser humano no haya logrado un n1vel de vida 

aceptable y, 
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S. Los sectores privilegiados de la sociedad esencialmente 

los de los paises desarrollados, deben reducir su tasa de 

cre~imiento para disminuir la presión sobre el uso de los 

recursos naturales y el medio ambiente y además para contrarre

sta-r los efectos alienantes del consumo excesivc•. 

Posteriormente, el Modelo trazó tres supuestos básicos: 

l. La. meta Perseguida: conseguir una sociedad latinoamericana 

iQua.l .i tar.ia _tanto soc-ial como económicamente. 

2. Cada ser humano debe compartir y participar en todas las 

decisiones sociales. 

3. La sociedad nc1 debe ser consumista, el consumo no es un 

valor en sí mismo. La producción debe estar regulada por las 

necesidades sociales y no por las de la ~anancia. 

d) Una visión unitaria de los problemas del medio y del 

desarrollo económicc•, su sol uc i 6n armónica: el ecodesarrol lo. 

(70) Dentro de esta posición existen algunas justi ficactones 

que apare~en conside~ad~s en los sigui~ntes eventos celebrados 

inteYnac ion al mente, mismos que constituyen l •::is antecedentes 

inmediatos~!..€! Eduo:aci<:Il Ambiental. 

llll lb1d, p. 11 
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4.2 Antecedentes de la Educacidn Ambiental.<71) 

La Conreren~~a 'de :.ras Naciones Unidas sobre el Medic1 

Humano. 

El sem1nar·iÓ ,J.nt'i:trna~~fonaÍ de. la Educación Ambiental y, 

El Ta1·1e1<' Su~r'egiOna.1 ·de 1.a Educación Ambiental. 

Ademas de estos eVentos, existen otros acontecimientQs que 

marcaron la creación dr? los a.van 1:es de 1.;i. Educación Ambiental: 

19651 en el Reino Unidos se crea el "Concilio de la 

Educaci-..'in Ambiental", organismo coordinador que se encarga de 

establecer. pol iticas tendientes a buscar una respuesta al 

problema ambiental. 

1966: en Lucerna, Suiza se realiza el Primer Congreso o 

Reunión supervisada p•:•r la ONU, donde se tratan temds de esta 

índole. En E?ste m1:omento li\ ONU, pMsa a ser el principal impul-

sor de los programas de esta línea. 

l9b9l en la Universidad de Tour, Francia ~e crea el 

Consejo para la Planificación de las Ac~iones quo regulan a la 

Educación Ambiental. 
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. . 
1970: el Gobierno·r~anCes formula el ~rograma de las Cien 

:•,C • -,-,,:e •.:. - ', ,-- : 

Medidas en el· q~·e:'se:·pre~ __ end~ ,que· la.poblacb.\n part_icipe en la 

protección ai-'. ambien·te. 

, .. 
el a-~b'i'~~-~~··:Me·x·i~a~~- ro-~mu1~ 1'a Ley redera] para 

·., : - ,, - :~ ::- ·.·, "'" ' 
Prevenir y coO'tr.Olar.~·1a'é~nt~·minációÍ1,Ambiental, donde se hace 

~-incapié ~n ·dar a--con_ocer. _el _'probl.ema ecológico en la población 

infantil y Juvenil. 

19721 en Estocolmo, Suecia se lleva a cAbo la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, antecedida por 

varias reuniones preliminares. En ella se remare-!• la necesidad 

de educar ecol6gicamente a las nuevas generaciones y a los 

adultos, atendiendo principalmente a los sectores menos privi-

l eg i ados, haciéndolos concientes y responsables en la 

protección dl ambiente. 

1975: la UNESCO emprende una encuesta sobre las necesi-

dades y pric1ridades en materia de Educaci .. ~n Ambiental, donde 

intervienen cerca del 80% de los estados miembros -México es 

uno de ellos y organi::a un Seminario Internaci•:inal sobre 

Educación Ambiental Belgrado con reuniones regionalu$ y 

subregionc,les en Afrii:r.1, Estados Arabes, Asia, Eur•:•pa y América 

Latina. Además convoca el Programa de Educ"ci•!•n Ambiental cc•n 

la coopera•:ión del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUHA). 
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1976; se lleva a cabo la· 19a. Reunión de la Conferencia 

General de 1.a UNESCO Nair..:rbi, Keoi.á''} m·ari::a el punto culminante 

de la primera fa$e del PrOgrama Internacional de Educa~ión 

Ambiental. 

1977: en Tb1lisi, URSS se efectúa la primer"a Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental, ~onvocada por la 

UNESCO, donde se desarrolla un programa llamado Plan a Mediano 

Pl~zo cubriendo el periodo 1977-82. 

Los estados miembros de la UNESCO, reali:aron esfuerzos 

para fomentar la Educa~iOn Ambiental poniendo aten~ión en~ la 

inserción de temas ambientales en la ense~anza de todos los 

niveles dE? la educación, la f,;:1rma.ción de personal en todos los 

niveles d~ 1~ educación, formación d~ personal ospecializado en 

los problemas ambientales, la preparación de material didáctico 

y el establecimiento de un mayeo institucional y legal. 

4.3 La Conceptualización de la Educación Ambiental 

Lil ConceptualL~ación úe la Educ.3.::tón Ambiental ha icio 

avolucion.::indo ..::on ... 1 pa<;o del tiempo, come han ido cambiando 

los conceptos de e 0:ologic y merd10 ambiente. A ésta Sf:! le ha 

ido incoYporando ell~mentcs de las cien.:ias s<:iciales -sobni todo 

desde los a~os 6~'s- con la idea de d~r un enfoque inte9tal, 

p~oducto del análisis totalizador a la problemática ambiental. 
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El concepto que a continuación se presenta fu~ pYopuesto 

por 1.a Unión Internacional para la Conservacio!•n de la Naturale

za y los Recursos Natut'ales: "La Educací6n Ambiental es el 

proceso de reconocer valoYes y aclarar conceptos par~ ~rear 

habilidades y actitudes necesarias que sirvan paya compr-endcr y 

aprecia,.. la rala•:i6n mutua entre el hombre, su cultura y 'liU 

medio biofisico circundante". t72) 

Por su parte, la Reunión Regional da la Edu1:~·:í6n Ambien

tal, para América Latina y la Región del Caribe, co~ceptualiza

r-on, a la Educación Ambiental de la siguiente manera: 

ºEs un elemento esencial de todo proceso de ecodesarrollo 

y debe ser el instrumento de toma de ~onciencia del fenómeno 

del subdesarrollo y de sus implicaciones ambientale5. (73) 

Por Ultimo, la Dirección de Educación Ambiental, de la 

Subsecretaría de Ecología, SEOUE., CNé:dcoJ, conceptual iza a la 

Educai:ión Ambiental, como"~·· el proceso por medio d&l o:ual el 

individuo asimila los conceptos e interioriza las actitudes que 

le permiten evaluar las relaciones de interdependencia estable

cidas entre la svci~da'd y su medie.• natura!, a.sí como trabajar 

en consecuenc1a can la evalua.::i6n efectuada.". C74J 

<12l SUll, lint .. it1tlo1 Conuptudu r l'lltodclttito§. dr h Eduudfn Atblenhl lo torHl 1 p.UI 

(iJ) IJMtSCO, fcrHcUn A.tttent•l, p. IS 

00 C•id PeJr~ 1 et. 11, Ecoló9j1 y hcueh, p. tU 
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En este sentido es L1n proceso permanente de aprendizaje 

que ha de formar al individuo para actuar S•:>bre la sociedad en 

que vive, con el fin de modificar positivamente las relaciones 

de ésta,.con el a~biente, así. entendida la Educación Ambiental 

debera ser prodUCto del análisis interdisciplinario y formar 

parte integral en la formación del individuo. 

4.4, Objetivos, Características y Capacidades de la 

Educación Ambiental 

El Objetivo fundamental de la Educación -Ambiental es 

lograr. que los seres humclnos progejan, n~stauren y mejoren el 

medio_ ambiente que constituye una base importante del de&arre · -

Jlo econ~mico sostenido, entonces se hace necesaYio una inte

gración más adecuada que la que prevalece en 1 a actual id ad 

entre la naturaleza y los seres humanos. 

Es preciso señalar .aquí. que, come• factor importante para 

el logro de lo anterior esta el conocimiento que los individuos 

tengan de los ecosistemas para que al saber su dinámica, como 

funcionan y cómc• están estructurados, den una ~decuada 

utilizaci6n y una modificación a los modalidades de aprovecha-

rñ-ientO de 1 ·~s Yeo:ursos naturales. Esto reper~utiria un 

cambio de actitud y propiciaría la reorganización de los siste

mas de aprovechamiento y uso de los recursos naturalQs. 
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A su vez la Conferencia de Tbilisi enumeró los siguientes 

obiet i ves: 

Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas. 

Entregar conocimientos que permitan enfrentar- el dilteriaro 

adecuadamente. 

Crear y modificar actitudes que permitan' una ve¡..dadera 

participación de los individuos en la protección y ryi~J~r.amiento 

del ambiente. 

Crear la habilidad necesaria par°"_.reso~ver~_<los__--Problemas 

del entorno. 

Crear la capacidad de evaluación de medidas y prog~amas en 

término de- factores ecológico•, pol it icos¡_ social es, 

económicos, est icos y educativos. C75) 

Asegurar una amplia participa•:i6n social,-- que asegu~e una 

acción adecuada para resolver los problemas ambientales. 

4.5 Tipos de Educación Ambient41. 

Se consideran dos tipos de Educación Ambiental, éstos son: 

a) Educaci-!in Ambiental Formal. Este se recomienda que se 

impar-ta en .íntim<:• contacto ..:on la realidad local, tanto natu

ral, como sociocultural. r:s re~c-mcmdable que se r-esuel"'.ª- la_ 

dicotomia entre las ciencias 5ociales y las naturales, con un 

(75) S~ncht1 Viuntt 1 op cJt. p. IS. 
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.-:.wc.'lcter transdisciplinario para conceptual izar e interiori

zar 1 a problemática. La Educa.: it!in Formal C•)mprende aquel las 

actividades ambientales que tienden a promover incc•rporación de 

los diferentes principios y contenidos de educación ambiental y 

la ecologia, en la estructura curricular y en el proceso de 

enseñan~a-aprendisaje de los distintos niveles y modalidades 

del del Sistema Educativa Nacional, de manera interdiciplinaria 

con otras areas del conocimiento. 

Para lograYlo es nece••rio una adecuada articulación 

conceptual y metolodógica de la dimensión ambiental, de manera 

que no se trate de una nueva asignatura que propicie la 

comprensión fragmentaria de la realidad. (76) 

b) Educación Ambiental No Formal. Esta Area, pretende generar 

aCtitudes responsable~ ante el medio ambiente en los distintos 

sectores y grupos de la poblacU•n, tall.'s como: obl"eros, campe

sinos, amas de r.:asas, promc•t.:•res, etc. así •:omo asociaciones 

civiles, para motivar su participación efectiva. 

Como se e.'r;pusc0 en el r:apitulo anterior, l.:i problematica 

ambiental que se manifiesta en la contaminación ambiental, la 

pérdida de la cubierta vegetal, la desaparición de especies 

faun{sticas y florísticas, et.:, ha evidencíadc1 lA nece~idad de 

general"_ una cultura ecológíc.a, como una forma de modificar la 

<76> SEDlf, ft1nu¡I pn• thbour progruu de [duucUn Albil'fthJ, p. JS 
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relación que el hombre tiene con la n~turaleza. 

La importancia de generar una cultura ecológica consiste 

en tran9formar la~ relaciones del hombre con la naturaleza; 

esta cultura se entiende como la toma de conciencia de J,:.is 

diferentes grupos sociales que adquieren respon5abilidad del 

cuidado del ambiente y de esta forma la r.ul tura ecol ógicil bE:' 

ubi•:a en le ~Yea de las foYma•:iones ideol69icas, constituyand1::i 

una multiplicidad de expresiones, profundamente arti.::ulildas cc•n 

los estilos específicos de vida en los que se desenvuelven los 

grupos sociales en su relación con el ambiente. 

La conformación de esta cultura ecológica debe •:on•:ebirse 

en un marco en el que se observe la transformación del estile• 

de desarrollo vigente quu se basa en la lógica de la con

centración del pod~r y do la riqueza a través de la explotación 

del med10 y del hombre. C77) 

Así el desarrollo socioecon6míco se apoya en la 

e"plotao::ión de los Yecursos naturales, teniendo •:omo prete-..;to 

el "progreso". Por otro ladc• la sociedad moderna ha impuesto 

una forma de vida que tiende a homoqen~i~ar ~1 estilo do vida 

de los individuc•s y quP sustenta y transmite a través de los 

medi•:is masivos de •:omun1,;aci~•n. 

(77) 6onzJ.1u 6.1udi¡no EdQar 1 Rulid;id 1 Pro•pectio dr h Edruc.ci•n Alblrntd fond, ,. 51 
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Sobre lo anterior es inte~esante'destacar la percepción 

que se. difunde del ambiente de los desequilibrios ambientales, 

J as posibl idades y las l imitaciones de 1-a éul tura ecológica. 

En los ~ltimos años se puede apreciar el creciente interés 

en el aspecto ecológico por parte de los medios masivos de 

comunicación; esto se puede explicar Ya que actualmente en el 

país se han acentuado y difundido más como· noticia que como 

recurso de tipo educativo. (78) 

En los diferentes programas que se transmiten por TV, en 

su generalidad no existe claridad en lo relacionado con los 

conceptos básicos de ecología y se manejan algunos términos en 

forma de sinónimos como son la ecología, medio ambiente, eco

sistema, habitat, n1cho ecoljgico, etc. De esta manera indis-

criminada utilización de términos, e·d&te selección de 

problemas a los que se recurre y se le1;:, d.ti 1fü~S importancia que 

otros, o:c•mo:i es el ca.so de le'\ .:ontaminaci~·n pro:idu•:1da por 

automotores y se ubica en seguida en el contexto urbano, sin 

ver los que en gr-andes dimc-ms1ones aft?ctan al medio co:omo lo 

la erosión, problema gr.ave que ha sido mrmc innado EAn el 

capitulo anterior. 

En fin en la actualidad ~e µu~dü apreciar que la mayoría 

OB> lloretos, Slludor1 Cultur.1 rcoU9iu y Pledlos llnivos dt Cotuniucitn, p. 215 
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de las personas no reciben programas cuya finalidad tenga el 

edui:-3.r en. el aspei:tc1 ecológico, dc•nde se cuestione los modos de 

utili:;:aci6n de lt:!S Yecursos naturales y se les dé la importan

cia que requieye a la educación, entendiéndose como 1'un 

fenómeno amplio y generali=ado, como práctica social que a 

través de los más diversos me•:anismos pr•:•porc iona el Yepertorio 

de significados que caracterizan a cada pueblo". (79) 

Es en la educacU•n ambiental donde se puede ver la 

relación entre las cara.cter.ístic:as de l_os proce0so~_ecor:'Óm-icos y_ 

culturales. 

Desde hace dos décadas, escritores, científicos y·hum~nis

tas iniciaron su análisis por algunas de las consecuencias 

ambientales del estilo de desarrollo predominante. 

En la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano celebrada 

en Estocolmo, Suecia, en el año de l:JT::., se promueve un proc.esc• 

de concientizaci6n sobre la necesidad de incorporar un conjunto 

de medidas de orden prev~nt1vo y correctivo sobre los impactos 

en el medio por polítt•:os de pla.neaci(·n mal aplicados. 

A partir de ciste evento se prc.•mueve el Pr-ograma de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente <PNUMA) y que expresa en 

17!J Jbid, P• lJ7 
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J~' p1-ec11::upación por dar sc•luci1.'in a la ._=tcelerada destrucción de 

~os recurr:.os natur<:lles y a la de9rada•:i1.'in de la cal1dcld ambien

tal. InflL1E!nc1adi:is pc·r· el c...-.ntenido qui:? se manejó en este 

programa, diversos g•:ibinrnos de los pais~s dependientes y entre 

este·~ Me-.. ico, inccirpc•ran dentro de sus estructuras inst ituc ion.:.. 

ales las que atienden de manera part1cular, lo relacionado con 

el aspee te• ambiental. 

Sin embargo, dE!b~dc. a Ja_ complejidad 'de los Problemas 

ambientales en los que se debe considerar· un enfoque holistico 

~ integral producto del análiSis de las ciencias sociales y 

naturales. 

Esto deja ver un proceso que cuestiona el saber institu

.:1onal izado, que legit1mado, fragmentado y producido en depar

tamentos especiali~ados, us difundido por loE·diferentes apara

toE ideológicos del estado. 

La temática ambiental se debe analizar considerando la 

globalidad dP. l•.::•s problemas y esto implica la reo:onfol"mación de 

un sab~i- pr~·duc1do por conocimientos inter-multidisciplinarios, 

con metodologlas propias a este principio. (80) 

f811 Cfr. 6onz~1r1 fi.audhno Edgu, Ru11d•d y ProspecliYI de h EduucUn Aaliifflhl 1 p. SI. 
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CAPITULO V. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAClON AMBIENTAL 

EN ZONAS INDIGENAS. 

Con objeto de comprendeY el contenido y ca.racteristicas 

generales y particulares del pyograma os necega,- ic1 mencionar el 

espacio gubernamental en el que esta diseñado. 

5.1 Ubicación Institucional del Programa Nacional de 

Educación Ambiental en Zonas Indigenas CPRONEAZJ>. 

La Secretaría de Desarrollo Urban•:i y Ecolo9ia, como depen

dencia localizada en el organigYama de la Administración 

Póbl lea f"ederal, es la Yesponsable de responder a las ne 1:esi

dades de la ciudadanía a PilYtir de su Yelación con el entorno 

para lo cual diseña pYogramas en losque se Yealizcn acciones 

tendiente5 a elevar el nivel de vida de la población en gener

al. 

La SEOUE es la dependenci~ en~~Ygada de promover, entre 

otras atYibucionas, la participación comunitaria, y del indivi-

duo, por ser cons1derado el eje rector de toda ~ctividad 

socioeconómica, política y ~ultwral, en bien de ~u comunidad y 

su medio natural y artificial. Para el logre• de tales fines la 

SEDUE cuenta 1:vn tres SubsecYetarlas, que son; 

L~ Subsecretaría de Desarrollo Urbano, encargada de imple-
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mentaY ac:ciones de LISO y ampliación de la infraestYuctuYa y 

equipamiento e...;1stente en los centyos de pobla..:i6n, así como la 

disposición y propuesta de las políticas generales de asentami

entos humanos y de urbanismo, la proyec..:ión y diagnóstico de la 

distribución poblacional y la ordenac1ón territorial, la 

para la operación del Programa Na..:ional de 

Desarrollo, que tiene como objetivo la distribución ordenada y 

equil ibl"'ada de los centros de población, además de la 

prestación de los servicios que se requieren en cada comunidad 

a nivel nacional. Lo mismo que la preservación de los valores 

históricos y cultul"'ales entre otros. 

La Subsecretaria de Vivienda apoya los programas ten-

dientes 

empleando 

supel"'al"' la Cal"'encia de vivienda urbana y rural, 

los recursos óptimamente 

autoconstrucción de vivienda. Para ello 

tecnología ne•:esaY ia que r~sponda a 1 as 

prc1pio: iando:;, 

facilitará 

necesidades 

la 

la 

y 

cal"'ac:tel"'isticas de cada regi{1n, a tyavés del Pl"'ogl"'ama Nacional 

de Vivienda, el Pl"'oyecto Sectorial de Viviend~ y el Programa 

Financiero de Vivienda. Lo mismo que el apoyo al Pl"'Ogl"'ama de 

Mejoramíento de la Vivienda en l~s Zona~ Marginalo~ RuYalc~. 

L~ Subsecl"'etal"'ia de Ecologia es la dependencia a la cual 

se le ha destinado el despa•:h•:i de los asuntos relacionados a la 

formulación y c~~:.onducción de la política de :.aneamiento ambien

tal, apYovechamiento, conseYvación y preservación de recuysos 



naturales (flora y fauna) y cuidado del aire, agua y suelo, 

fomentando el sano desarrollo de los individ~os. 

Para la atención de lo anterior est~ s~b~~~f'et·ay-·,a~ .. cuenta 

en el organigrama de administración con ··cuatro .-dirSCciones 

generales, entre las que esta, la Dirección General de 

Promoción Ambiental y Participación Comunitaria, a la que se le 

designan las siguientes abribuciones : 

Promover la participación de la comunidad en el mane.Jo, 

prevervaci1on y restauración de los recursos naturales, de 

acuerdo con los programas y criterios ecológicos establecidos. 

Formular y promover en coordinación con la Secretaria de 

Educación Pó.blica, los elementos té•:nicos y de difusión para 

encauzar la actividad de su competenci•, de las Autoridades 

Federales, Estatales y Mun1cipales, asi •:Om•J: orientar los 

sectores soc1al y priva.de. en la promoción y arraigo de una 

cultura ecológica, a fin de mejorar la calidad del medio am-

biente en el Territorio Nacional. 

Promover y fomentar la participación de los Centros de 

Educación e Investigación y de la comunidad en general en la 

conservac16n, 1nvest1gación y de~drroll~ d~ l~• ~ecursos de los 

diferentes ec~sistemas y de las áreas naturales protegidas. 
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E~ta Dirección~ General se·.-·subdivide a ·su ve=: en diferentes 

~reas, como lo ilustra,la figura del organigrama que más ade

lante se muestra, en el ;que-r,esalta la Dirección de Educación 

Ambiental, la cual- funJe como eje regulador para el diseR"o y 

operación del Programa que nos ocupa. 

Es necesario mencionar que el Programa Nacional de 

Educación Ambiental en Zonas Indígenas CPRONEAZJ), pretende 

desde su marco institucional zcr un pyogramel eminentemente 

social, ya que tanto sus antecedentes, objetivos y metas 

Yesponden a las políticas sociales, que plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarollo (1989-1994>, pretenden a través de los 

Planes Sectoriales de cada uno de los Organismos y Dependencias 

de la Administración Pública Federal, y en este caso del Pro

grama Na•:ionci.1 para la Protección del Medio Ambiente <1990-

1994), ''Incrementar el nivel de vid~ de la poblaci6nJ consider

and.::i entre sus más altas pr-io1·1da.des la prc•tección y la 

restauraci~·n del medio ambiente, introduciendo en el proceso de 

desar-rollc• las modifu:aciones necesarias para lograrlo". (81) 

5.2 El PRONEA, como marco de referencia del PRONEAZI. 

Com•:o en párrafos anter-iores se ma.nciona, el programa se 

sustenta en un marco inst i tuc ion al, que bajo la línea de l aG 

(81) SEM:, Pr09r.11 M.clon1l pu1 h ProltccUn dtl fttdio Albitnlt 1991·94. p. lS, 

98 



UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION NO FORMAL 

DIRECCil)f 

GENERAL 

OEPARfAM[lfTO 
D[FOIUV.CIO'I 

AilllltlffAL 

COORDlllACIOtl 
AOlllllil';IRATIVA 



uetCACtON De LA DIRECCION oeNeRAL oe PROMOCION 

AMeieNTAL y PARTICIPACION COMUNITARIA 

DIRECC10. 
GUUAl 0[ 
f'lAKAC10• 

01RfCClotl t;AAL. 
Ofl P'Alltll«>HIO 

lfln«lBILIMIO 
FEOUlAl 

COMlllotl Ol 
AYAlllOS Df 

amns 
IUCIOll.Al.U 

USTITUlO 

"""' 
OEUGACJOtlU 

l\TATAHS 



políticas sociales se le destinan una serie de ~tribuciones 

las que, la atención en materia ec 1:ilóg10-amb1ental ;:onas 

indiganas no se plantea como actividad innovadora, sino que por 

su competen•:ia y desde el momento de su cre«ci6n institu•:ional 

proporciona ya con anteriordad aislada y coordinadamente 

través de la verificación de una serie de eventos o activi

dades, los elementos necesarios para que este sector de la 

sociedad supere su~. problem.01s y l 1mitac1ones. Tal ha -.id•:i el 

caso del Programa Nacional de Educación Ambiental, mismo que 

l lev6 l~ SEDUE, en coordinac16n con las Secretarias de 

Educación Pública y Salud, a diseñar acciones de carácter 

global, con objeto de dar cumplimiento al Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 1906, en el 

que formularon una serie de act: iones conjuntas, que c•:•n-

cluyeron en la instrumentación del programa. C82> 

En la justificación del Programa Nacional de Educación 

Ambiental CPRONEA"I, se considera que el desarrollo económico y 

social se entiende como un proceso esencial de interacción que 

ejerce la sociedad sobre la naturaleza. y como consecuencia de 

ello, se desprende que el medio ambiente social es el resultado 

de este proceso de desarrollo, por lo que la concepción que se 

tiene en los problemas ambientales, en este pyograma se as•:ic1a. 

a los diferentes estilos de concebir, aprovechar y usar los re-

(82J SEU:, ProtrHI ~cioul dr Ed1ucU11 IWlltttt.al, MiltO, 
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cursos natural~s )t·est.os también se :relacionan con los modelos 
-·.:~ . . --~~ . .:·\-· -,.-<-' -.. .-~·,· . ·;- ·.-. 

tecnológicos, la o~ganizac·~ón socia_l Y la ·estructura económica 

y regional.-

"El PRONEA" apoyó en la tesis de que una serie de 

acciones de diversos organismos del sector póblico, podia 

aspirar a considerar que una sociedad mas educada, conciente de 

sus valores culturales y de su relación con la naturale:a, 

también mas responsable para prevenir y colaborar en la reso-

lución de los problemas ecológicos. 

Es asi que surge la idea de diseñar el "PRONEA", en el que 

la Educación Ambiental se insertará como proceso continuo y 

permanente, que se iniciará en la educación pre-escolar y 

continuará lo largo de las diferentes etapas del Siatema 

Educativo Nacion~l, tanto en lo formal como en lo no formal. 

Su estrategia consistió en integrar los contenidos y 

elementos conceptuales y metodológicos de la educación ambien-

tal lc.s Planes y Programas de estudi<:• de los diferentes 

niveles del Sistema Educativo Nacional <SEN), así como l.a 

foYmaci6n, capacitación y actualización del Mag1ster10 Nacion-

al. 

En este sentido Yesultaba de vital importancia sistemati-

zar las acciones que realizaba el sP.ctor educativo en cooYdina-
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ción con la. SEDUE y la. SSA, para. lo cual y por instrucciones 

del C. Presidente Constitucional en ese entonces Líe. Mtguel de 

la Madrid Hurtado, con la idea de hacer frente a los problemas 

ecol•~g1cos, en fi:•rma c•:iord1nada cc•n los Estados y Municipios, 

se realizó el primer intento por sistematizar las acciones que 

para el año 1987-88 en materia ambiental hacía la Comisión 

Nacional de Ecología, resultado de ello fué la publicación del 

documento "Ecología 100 Accir:.•nes Necesarias", en r:>l cual fueron 

consideradas un total de 9 acciones relacionadas a fortalecer 

aspect•:.s de Educ.:ici•~n Ambiental y Salud, como fue promover la 

ejecución del Programa de Mu€?stras Educativas en Salud Amb1en

tal, consistente en la reali:aci6n de prácticas escolares 

tendientes a proteger el medio y los recursos naturales y 

generali~ar la practica c~t1d1ana de actividades ecol~gicds, 

con la participación de la comunidad docente, ~adres de fam1lia 

y representantes en su. ca.so de~ las Oelegac1ones f'o1 it i•:as de la 

Ciudad de Héx1cc•, ampliándose é~tas en 1'387 a todo l::'l país. 

Así también a partir de 1986 con la colaboración del Magíst~-

rio, la comunidad científica y las L1n1vers1dades, integraron en 

los materiales d1dact 1cc.s de nivP1 pi i1ru:er 1a te~tr:•s espror:; o~le-:; 

para el t6picc• de ecología corno complcme11to de los l 1bros de 

te~to gratuito, mismos que a posterior de su publicación serian 

expuestos a.ntE' el Mag1stt.nio con C?} fin de irnpart1r .:ursos 

espe..::iales de •:apacitaci•)n y promc•ción ecol,\gicJ pa1·d el per

sonal docente en ejercicio. 
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5.2.1 Bases Jurfdico-lnstitucionales del PRONEA. 

El programa se sustentó en la Legislación Pederal relacio

nada con l~ protecc16n del medio ambiente y pretendió contri

bllir al efi..:iente manejo de los ordenamientos jurídicos qLte se 

reflejan en los siguientes documentos : 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Me:dcanos: 

Articulo 3ro. que destaca que la educación que imparte el 

estado sera democrática por cuanto tenderá al o:onstante mejora

miento económico, social y cultural del pueblo y seré nacional 

en tanto que sin hostilidades, ni exclusivismos, atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas y del aprovechamiento de 

nuestros recursos, contribuyendo asi a la mejor conviven•:ia 

humana. 

Artículo 27, que ordena el sistema amb1ental, al reservar 

para la naci.ón la soberanía de tierrais y aguas, consignando que 

las modalidades de la propiedad privada estarAn supeditadas al 

interés público. l83) 

La Ley Federal de Protección al Ambiente, promulgada el 11 

de enero de 1982, fol""mUlild<l .:tl ~7 de enero de 1984, que contem

pla la dinámica de sistem~s de protección y restauración ecol6-

fBJJ Jbldu. 
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gica. La Ley Federal de Educación publicada en el DiaYio 

Oficial del 29 de noviembre de 1973, que regula la edu~ación 

que imparte el estado a nivel n~cio:.;.nal, ci~tablece en su 

Articulo 5o., tracción VII, que la educación tendrá entre otras 

las siguientes finalidades ''hacer conciencia de la necesidad de 

un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 

contYibuir a preservar el equilibrio ecológico''. 

La Ley Federal de Salud, publicada en el Diario Oficial el 

7 de febrero de 1984, en sus Articules 93, cap. 111 y el 117 

cap. IV, en los que establece que es función de la Secretaria 

de Salud "la formulación y conducción de la politica de sanea

miento ambiental corresponde a la SEDUE, en coordinación con la 

SS en lo referente a la salud humana. 

Ley Orgánica de la Administración P~blica Federal. 

Art. 37, confiere a la SEDUE entre sLtS atribuciones la de 

formular y condu·:ir las politi.:as generales de asentamientos 

humanos, urbanismos, vivienda y ecologia. 

Art. 38, corresponde a la SEP entre otras atribuciones las 

de orientar y coordinar la educación a nivel nacional. 

Art. 39, a la SSA corresp~nde el despacho de los si

guientes asuntosi establecer y conducir la politica nacional en 

materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad 
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general con excepción de l~ relativo al saneamiento del am-

biente y coordinar los programas de servicios a la· salud de la 

Administri'ci6n P(tbl ica Federal, así como los agrupamientos por 

funciones y programas afines que, en su caso _se .termi~en-.:_ El 

decl'eto el Ejecutivo Federal,. pYo~ul~gado :~l 14 ~!!- f~.brer_o -de 

1985. 

La SEOUE indica en su Artículo ·so.·,-- que "ia SEP adoptará 

medidas pertinentes a efecto de iniciar una ped•gogía ecológica 

formal a nivel nacional. 

La base técnica del PRONEA la constituyeron los siguientes 

principios: determinación de objetivos, sistematización, 

integración, flexibilidad, congruencia, factibilidad, carácter 

científico y transferencia de aprendizaje. 

5.3 Los Objetivos y Constitución del PRONEA. 

El obJetivc• general: Coadyuvar al cambio cualitativo de 

las relaciones del conocimiento y aplicación de los principios, 

contenidos y pr··:icedimient.::1s met•:>d•:>lógii:os da la Educación 

Ambiental. Para el logro de este c•bjetivo el PRONEA presentó 

dos vertientes principales: 

a> Ca.pac i tac i ón actualización deJ Magisterio para la 

Educación Ambiental. 

106 



b,> Integración de la Educación Ambiental a los diferentes 

planes y p~ogYamas de estudio del Sistema Educativo Nacional. 

Cada una.de estas vertientes constaron de varias etapas, 

cuyas acciones integradas entre si, planearon realizarse de tal 

forma que fuera necesaYio que terminara una, para iniciarse 

otra; para que su realización fuera simultanea o secuencial 

segón lo disti\Yan lc•s contenidas. 

Las vertientes y etapas del PRONEA se diseñaron como se 

ejemplifica en la siguiente tabla s 

CONSTITUCION DEL PRONEA 

PRIMERA ETAPAS SEGUNDA 
ETAPAS VARTIENTE VERTIENTE 

CAPACITACIOH SEtlSffillJZACJ°" llft'EGJIACIOl'I EDUCACIOH 

y DRLA PRHSCOLAR 

ACTUAUZACIOH EllOOACIOff EDUCAClOH 

b:EL "AGISTERJ~ ACTUALIZACIOH AftlllEHML PRl"ARIA 

PARA LA A LA WRRICULA EDUCACIOH 

EDUCACIOH DEL SISTEIVl "EDIA 

A"DIEKTAL CAPACI!ACIOH DE EDIJCttCIOH EDUCACIOH 

ltACIOllAL SUPBRIOR 
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La primera v~rtiente de-capacitaci6n y actualizac16n del 

Mi'gisterii:, para la EdL~·~i;1·::io!on Ambiental, se fi..j& el ob.jet_ivo de 

ofrecer al Magister10 Nacional una serie de servici<-•S 

sistemáticos que 1 e propi:.1n: íonaran los elementos conceptual es y 

metodolt!•gicos, acerca de la Educación Ambiental para 

al'.luali=ao.:i•.!on y ~apacitación. Sus fases -.::onsistieron en 1 

Etapa de Sensibili=ación.- consistente en la 

sensibili:aci6n a la comunidad, previamente del Magisterio para 

su participación y la importancia de ésta al interior del 

"PRONEA", tal etapa se operó a través de los medios de 

comunícaci6n, como la radio y televisión, lo mismo que en 

medios impres•::is de caYá•:ter pr?dag·~·gi•:o, como lo fuer•::in los 

títulos de Ecc•logía y Edu·:ación Ambiental, Paquete Didáctico 

SEF'-SEDUE-SS., Curso-Taller de Ec•:•l i:•gía y Educa•; 16n Ambiental 

SEP-SEOUE-SS., Educación Ambiental y Escuela Primaria en México 

SEP-SEOLJC-SS, Suger-enc1 .. ·H;, D1d,ktic8s de la Educación Ambiental 

para la Escuela Pr-imar1a en Mé~.1co, Libro Básico sobr-e Ecología 

y Educac i6n Ambiental para el Maestt"C•, asi como el Curso-Taller 

de Ecología Ambiental, éste •'ltimo que fué impar-tido a nivel 

nacional dtr191Jo do.::11.:t .. ..ntes en t?Jer·: i.;. ¡.;. de la educación 

primaria y preescolar-, ésta fué considerada como la Segunda 

Etapa de Actuali:ación, cuyo objetivo, fue la actualización al 

Magisterio Nacional 

Educación Ambiental. 

través de una serie de cursos sobre 
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Sus fases de Operación fueron las siguientes z 

Diseño y E1abo.rac1ón de material es•:rito titulado "Serie, 

Ecología y Educación ~mbiental", adecuada a las necesidades 

sobre Educación Ambiental para ~1 docente en servicio. 

Elaboración de los programas y materiales de apoyo necesa

rios para la instrumentai:h'in de la serie de cursos, seguimiento 

y evaluación. 

La tercera parte que consisti6 en la capacitación, cuyo 

objetivo fué el ofrecer al Magisterio Nacional un plan de 

estudios que 1~ permitiera obtener la especialidad en materia 

de Educación Ambiental. 

Las fases son las siguientes: análisis, enriquecimiento 

rediseño de los criterios, programas, materiales de ap.:iyo y 

estrategia del "PRONEA", elaboracU·n del prC.iyucto deflnitivo, 

instrumentación de las acciones del Pro)1ecto de Educación 

Ambiental, realización de las acciones y por último evaluación 

y seguimiento. 

5.4 Historia del PRONEAZI. 

Así pues y en cumplimiento a la atención de una zona an 

particular la indígena, en lo que respecta a Ja edu~ación 
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zimbtcntal; fué diseñado el "PRONEAZI", no sin antes haber 

real izad.:. eventos come· l•::• fue el F'r imer Encuentre.• Purépei:ha 

Sobr-e el Manejo Tradicional de l..:•s Recur-sos Naturales, encuen

tro en el que el programa basa sus antecedentes a partir del 

año de 1984. La SEDUE, las Delegaciones Estatales de esta 

Secretaria, el INI llnstitul..o Nacional Indig1:mista), Culturas 

Populares, la SEP y el Gobierno del Estado de Michoac~n, pla

nearon la t·eali=ación de tal evento, a fin de estimular las 

distintas formas de e:..presión en lo relacionad..::• a los valores y 

conocimientos de la cultura indigena, asi como la exposición de 

los problemas concretc.s que enfrentaba la comunidad Purépecha, 

principalmente en lo relacionado con el aspecto ecológico, con 

la idea de facilitar la büsqueda de alter-nativas de 6olución 

que revalorai:en la 0Ygan1=aci6n social co:•munal y el manejo 

tradicional de los recursos naturales. 

La ofgan1;:ao: lón planeada pilY.l el evento .::c•nsist ió en 

establece..- espacios de comun1cac1ón, con y entre las comuni

dades indigenas en los cuales se pudiera re.:upeYar' la sabiduría 

de sus prácticas, valoYes y c.::•noc1m1entos. 

Una vez creado el evento, en éste se plasmar·::in los •:ibjeti

vos de crear a través de la comunicación entre las comunidades 

de la regi.:On, un inteor•:ambio de e'•,per1en•:ias con •:ad.J. gYupo 

representado en torno a la solución de los problemas ecológicos 

loo::ales. 
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Determinar y llevar a la práctica mecanismos idóneos de 

difusibn de testimoni.:•s para revertir los resultados a tr"avés 

de un programa conjunto que revalore la organización.comunal Y 

el manejo de los re~ursos naturales. 

El encuentro se planeó y se llevó a cabo sobre la base dg 

1 a Coordinación Interseo:tor i.a.l a nivel central, estatal y 

regional, la metodologia que se llevó a cabo par• realizar ~ste 

evento fué la siguiente: 

Elaboración de un diagnóstico •mbiental. 

Selección de comunidades indigenas p&rticipantes. 

Realizacidn del Encuentro-

Los criterios en los que sa seleccionaron a las comuni

dades fud! 

a) Que se pudieran reunir a un nUmero de veinte a veinticinco 

comunidades representativas de las diversas regiones del Area 

correspondiente en los planos ecol6gíca y sociocultural-

b) Ser poblaciones indigenas de oYigen, en lAs que per-

sistieYan tr~diciones culturales propia~, de carácter linguis-

tico definido, festivo, organizativ.:• 1 edu<: ac ~ ona. l y 

tecnológico. 

111 



el Que tuvie,-an aJguna exper.ienc.ia de solución a los pre.ble-

. . . 
En el EncUentro Se\ reunie.ron· 21 C:Omu~·Í-dad~~ . , . . 

· .. 
r'epresentat i-

vas de la 
' ·'' . 

r_egiÓ~~ PL.trépeo:ha de 1 ~·s regiones: la . Meseta_, la 

Cuenca, la Ciénega Y la Ca~ada de los 11 p~~blÓs. 

La celebración del encuentro consistfó ·en,. la realización 

de un trabajo de análisis y de discusión en·donde participaron 

un nómero considerable de ~ampesinos e indigenas en lo relacio-

nado con los problemas ambientales y las propuestas de .solución 

a éstos. 

Los productos que se obtuvieron como resultado del evento 

fueron, la elaboración de la memoria en español y purépe..::ha del 

encuentro, así como de un audiovisual sobre el particular. 

Posterior a esta uct1vidad 5e desarrollar~n unaserie de 

documentos, relacionados con una fase de realización nosterior, 

llamada: Reversión, es decir revis1t_.n - cont1nua•:ión de los 

resultados del Encuentro Purépecha sobre el manejo tradicional 

de los Recursos Naturales, iniciativa que se planeaba realizar 

en forma conjunta con las siguientes instituciones: INI, SEP y 

SEOUE. 

El trabajo descrito anteriormente planeaba dar continuidad 
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al evento, con la celebración de otros encuentros que no fué 

posible realizar por falta de coordinación institucional. De 

haberse realizado seguiría el esquema que se ilustra en el 

anexo 1. 

El Proyecto Rescate y Revaloraci6n del Manejo Tradicional 

de los Recursos Naturales, se desarrollo sustituyendo el traba

jo anterior, éste se lleva a cabo con la colaboración de la 

SEP, y la estrategia de este proyecto es la impartici6n de 

Cursos-Taller de Ecología y Educación Ambiental para docentes 

indígenas en ejercicio, de nivel preescolar y primaria, este e 

lleva a la práctica de 1985 a 1988 constituyendo el antecedente 

directo del PRONEAZI. 

El objetivo que manejó el proyecto fué el de lncorporar 

contenidos educativos de temas ecol~·gicos en los planes y 

programas de estudio de los maestros en ejercicio de las comu

nidades indígenas del país y no sólo cumpl lY comprom1s•:is de 

capacitación, sino la creación de espacios de reflexión sobre 

el papel de la educación ambiental frente a la problemática 

ambiental y la importancia de su participación en el rescate y 

revaloración del manejo tradicic.•nal de los recursos naturales. 

El cur~o-taller promovió técnicas didáct1c~s que inicia

ron la organi~ac16n tradicional, el uso de prácticac producti

vas y la revalora 0::1·~n de la cultura indígena en general. 
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Para la instrumentación se desarrollaron tres fases t la 

primera consistió en la integración de un equipo de instruc

tores. Debido a las características del proyecto se requ1r1ó 

que integrara un grupo interdisciplinario de profesionistas, de 

di fer entes f or mac iones académicas, b1 ólogc., sociólc1go, 

antropólogo, y trabajadoras sociales, .:c•n la idea de dar un 

enfoque más plural al análisis de la problemática ambiental, 

éste se constituy<!• por personal de la Dirección General de 

Promoción Ambiental y Participación Comunitaria, SEDUE, Mé~ico, 

o. '· 

El equipo de instructores interdisciplinario desarrollo 

primeramente trabajo de investigación bibliográfica y de campo 

para diseñar el Programa del Curso-Taller, loK materiales 

didácticos necesarios y la impartición del mismo. 

La segund.;i ete1pa cons1st1~ en la formación de un equipo de 

instructores locales, formado por personal de la SEP y de la 

Delegación SEDUE en el Estado de Nayarit y de Michoac~n, cabe 

mencionar que se procuro estuvieran presentes¡ docentes 

indigenas, docentes rurales, biólogos y profesionistas del área 

social. 

La experiencia se llev~. a cabo primeramente en el Estado 

de Nayarit, donde como se dijo anteriormente se formó un equipo 

de instructc.res locales, se -:.eleccionaron varias sades: San 
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Juan Bautista, Municipio de Rosa Morada, Jesós Maria, El Nayar 

y Real de Acuitapilco, Muni•:ipio de Santa Maria del Oro. 

Los encargados de impartir el Curso-TallRr fueron técnicos 

de SEOUE a nivel central y estatal, personal de la SEP de 

Educaci~n Indígena. 

Los Grupos étnicos que se atendieron fueron: docentes 

indígenas - Coras, Hui~holes y Tepehuanos Mexicanos. 

La segunda e~periencia de Curso-Taller a nivel estatal fué 

en el Estado de Michoacán, en octubre de 1986, siguiendo el 

mismo procedimiento que en el Estado de Nayarit. 

Las sedes seleccionadas para la impartición como en el 

otro caso fué albergues indigenas o casas escuela de la SEP, 

y fueron las siguientes: Santo Tomás, Municipio de Chilchota; 

Paracho, Hun1c1pio de Paracho~ ZipiaJo, Municipio de la Ciénega 

y PAtzcuaro, Municipio de Pátzcuaro. 

El grupo étnico que se atendió en esta ocasión fué a los 

maestros indígenas Purépechas. 

El objetivo general de lc•S curs.::is imp~rtidos fue el de 

incorporar el análisis de la temática ecológica y de la 

problemática ambiental de la región a los planes y programas de 
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estudio del maestro indígena d0 nivel p-reescol~f y primaria, 

con el fin de que pr•:imoviera actividades de-sensibili:a.ción y 

participación comunitaria en bien del medio y de la propia 

comunidad indígena. 

En 1'387 el Prc•ye..:to Rescate y Revalorach\n del Manejo 

Tradicional de los ~·c>.:urs•:is Naturales, se trabajó en .la l_{nea 

de la Educación Ambiental no Formal, se desarro-llaron dos 

e~perien..:1as más, una en el Estado de Michoacán y otra en el 

Estado de Nayarit, conservando el mismo objetivo, y atendiendo 

con el mismo equipo de instructores centrales, locales y con 

los mism~s grupos étnicos. 

En 1983 el Proyecto PRMTRN, sufrio revisiones y cambios 

para finalmente ser llamdo Programa Nacional de Educación 

Ambiental en Zonas Indígenas, lo anterior fué consecuencia del 

estable·· imient·-.· de estrategia general dentro de la linea de 

acc1~·n de la Educación Amb1l::C'ntal no tormal. 

Cabe menc1•:•narse quei dicha estrategia fue unificada ya que 

programas ¿mteriores al mismo tiempo se real i~aban, aisladas 

dentro de ld linea no formal ~n el medi~ rural. 

El F'P.ONEAII comprendi'~' en su primer etapa, el diseño y la 

normatividad de las a~ciones de educación ambiental, que se 

feglc•nes de la poblac1~·n indígena, tal fue el 

caso del Encuantro Indígena, de los Cursos-Taller. 
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5.5 Constitución, Objetivos y Metodología del PRONEAZI. 

El objetivo principal del programa consistió en contribuir 

al desarrollo de las zonas indígenas a travé5 de la promoción 

de prácticas productivas, tradicionales y dlternativas del uso 

de los recursos naturales que prevean su ccmservación, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fortale•:imiento de la 

organización social de las comunidades. 

Para d.a.r cumpl imientc• al objetivo anta!" ior en 1'38'3, se 

inci6 con el trabajo de impartici6n del Curso-Taller de 

Ecología y Educación Ambiental para aspirantes 

bilingues-biculturales de la Dirección General de Educación 

Indígena de la SEP, tanto de nivel primaria come• de preescolar. 

Desde 1986 se comenzaron a impartir estos cursos, los 

aspirantes a promotores de primaria y preescolar, con el fin de 

incorporar a la educación indigena rural elementos de educación 

ambiental, acordes a sus actividades docentes y a sus 

características sociales, ~ulturales en las sedes de Ahuazote

pec, Puebla; Huehuetlán el Chico, Puebla y la Llave, Gluerétaro, 

atendiendo a un total de 1972 aspirantes 1 en los a;os de 1'387 y 

1'388. 

En el posterior y último evento a la fecha se atendieron 

un total de 1615 asp1rant~s, tanto de nivel primaria como de 
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preescolar en las sed~s de l~ Llave, Ouerétaro; Ahuazotepec, 

Puebla; Huehuetl~n el chlco, Puebla; San Pablo Apetttl4n, 

Tlaxcala; Paracho, Michoacán; San Gabrielito, Guerreror Santia

go ADtata, Oaxaca y Zinai::antan, Chiapas, como se pue~e _aprec_i_ar:_ 

en el cuadro ane~;o. 

En la estrategia y planeación se contemplar~n los si

guientes aspectos, se ralizó un diagnóstico, se investigaron 

los elementos ci incorporar para la ejecuci6n en general de las 

actividades que se prooramaron en las metas i 

Permanencia para la multiplicacilon de lc•s cursos a nivel 

de sensibilización para maestros indígenas. 

Cm·sos-taller de capacitación a representantes comunital"i-

Talleres de introducción a la ecotecnología. 

Cur~r:·s t.Jlleres a maestros de nuevo ingreso de la DGEI, 

SEP. 

Pr<:1ducci(•n de m.:itcri.:11 didáctico y cludiovisual. 

Elaboración de materi~l didáctico lenguas indigenas, 

que en la actualidad se encuentran en proceso. 

Metodc·l ogia Apl kada para la •:.pera.: ional izac U•n del PRO-

NEAZ l. Posterior al diagnóstico se real1=6 una lnvestigación 

bibliográfica de los elementos teórico-conceptuales, que se 

.implementaron en la parte de ejecución de la tarea educativa, 
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asi como el diseño de los instrumentos necesaríos para la 

1mparti.:ión del Curso-Taller, q1 . .it: fueron la e}ab 1:•ra1:i·~n de la 

carta descriptiva, el desarrollo temático o guines de 

exposi-:ión, el diseño de materiales didácticos, así. .:omo la 

elaboración de instru~entos de evaluación; para operativamente, 

continuar con la fase de impitrtici.~n del c:urso-taller. 

Posteriormente a todas estas etapas se realiza 

sistemati~ación, aunque no todos los casos sucede. 

La estructura- temática del Curso-Taller, se elabora desde 

el marco de referencia del docente indígena, su •:•:-smovtsi {•n 

particularmente de la naturaleza. Así mismo para la temática 

en turno se utili::a el mótod·:• de indu.:.;:ión, que va de lo pcir

ticular a lo general, s1endo la temát1~a ecológica a nivel 

conceptual, la problemática ambiental, asi como l~s posibles 

alter'nativas de s.-:1luc1~·n 4ui.' pr0pc•ne la organ1::a~1(1n 5ocial, la 

investigación part ii:: ipat i va, el uso de oi:oté.:nias ade•:uadas a 

insertando en lo anter1or contenidc de la. edu•:aci•!'in ambiental, 

todo ésto agrupo en unidades temáticas, temas y subtemas. 

La estructura temática del curs•:.-taller se diserió en ba.&e 

las necesidades de atenci•'•n dG< los ilspirantes de los dos 

niveles de educai:::ión b~si.::a. 

Para la ateni.:ión de J.:•s parti·:ipantes de nivel primaJ"ta se 

estru.:tur·~· el contenido de 1 a siguiente maneYa; 
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La estructur"'° temática e~tuvo dividida eri cinco uni'dades. 

PRIMEPA UNIDAp. 

La Relación Sociedad Naturaleza. 

En 

del conocimiento popular 

relación genéri•:a con la 

Conceptualización 

i"~JioY t·anc i a 

su 

En esta unidad se analizaron los conceptos fundamentales 

de la ecología, así c•:imo las actividades cotidianas de 

apropiacU·n de los re-.:uJ"sos naturales, resaltandc• la impor-tan

cia de saber como funciona y como se estrL1ctur-a la naturaleza. 

TEPC ERA UN IDAp. 

Problemática Ambiental. 

A partir de la explicación de la temática anterior y con 

ejempli::os reales que sufren los participantes en cuanto a los 

problemas medio-ambientales, se plantean alternativas de 

soluci6rl, como 1·~ son el manejo integral y m~ltiple da los 

recursos naturales, uso de ecotécnias. 
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CUARTA UNIDAD. 

Educ.ac i~n Ambient8l. 

Se propone a la Educación Ambiental, como una alternativa 

de soh.1i:1bn a la problemática, sugiriendo e hilvanando los 

temas ambientales con la promoción social. 

DUJNTA UNIDAD. 

Programa de actividadeo; de Ed1..1cac:ión Ambiental para la Escuela 

y la Comunidad. 

En esta última unidad los aspirante& de nivel primaria 

das•rrollaron programas de trabajo por equipos para realizarlos 

en la escuela y en 1 a comunidad, y constituye el producto:• de 

trabajo de los participantes. 

La metodologi~ que se ~plic6 para el niYel primaria apa

rece en el ane).o en donde aparece la •:arta descriptiva tal y 

como se aplicó en esta experiencia. 

Para la aten•:i6n i1 los aspiYantes de nivel prees..::olar se 

estructuró el curse• de la siguiente manera 

PR!MEPA \lli1.lliilh_ 

Concepción Indigena de la NaturalezaA 

La temática que se abord·~, se ol"ient6 al anti.lisis de la 
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impoYtancia del intercambio del ccinocimiento do los grupos 

étnicos, asi como la relacio!tn que existe con 1..'l naturaleza, a 

partir de la CC•mprensión de los conceptos básicos de la 

ecología. 

SEGUNDA b!fil.!!BQ,_ 

Los Ecosistemas y los Recursos Naturales. 

Se pretendio dar a conocer y yeconoceY a través del inter

cambio, la impoYtancia de las actividades productivas, consi -

derando l~s actividades cotidianas de apropiación de los recur

sos natural es de la lo•: al idad. 

TERCERA UNIDAD, 

Problemática Ambiental. 

A p~rtir de la e~posición y análisis de la pYoblemática 

ambiental de las c•:•munidades originada por las actividades 

domésticas, productivas, socioeconómicas, todo esto a tYavés de 

la exposición de casos de los participantes. 

AlteYnativas de solución a la problemática ambiental. 

A partir de la eY.posición de la temAtica e~puesta, se 

realizó el estudio y la discusión de las difeYentes alteYnati-
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vas de solución, incidiendo en el fortalecimiento de la orga 

ni::ai:ii!tn social en torno a estas a.:tividades·. 

QUINTA UNIDAD 

Programas de actividades de Educación Ambi-~ntal· p"~~~ ,l~ escuela 

y la comunidad. 

Programa disenado por los p-articipaOtes-en ·algunos ca•os 

realizado de manera individual y otras por equipo, para que a 

traves de la reflexión acerca de la incorporación de la 

educación ambiental al trabaJo docente de los promotores. 

La metodología aplicada, incluyendo actividades, racursos 

de apoyo y bibliografia, se anexa con número. 

En la actualidad a pesar de que se realizan actividades 

aisladas para atender =onas indígenas en materia ecológico 

ambiental no se puede habla,. de un seguimiento en la operación 

del ''PRONEAZI'', lo mismo que del ''PRONEA'', lo que si~nif1ca 

concretamente, qu~ la educacidn ambiental como eje motriz del 

programa, n~ ha tenido la secuenc1~ esµerada, ¡a sea poY" cambiC6 

en la adminístraci6n lorganización) interna de la propia 

in:it1tución, •:ongel .. "'miento en la partida presupuestal, falt.:i de 

coordinación entre las instancias lnvolur.radas <SEP, SS y 

SEDUE), entre otras no dan en su totalidad cumpl imient•:1 a cada 

una de las metas antes ser.aladas t!n este pr.:.grama, cc•ncreta-
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mente en la imparti~i~n del cuYso~taller deeduca~ión ambi~ntal 

diri9ido a docentes de pr-irner ing:res.::. de los niveles preencolar 

y primaria. 

5.6 Programa Nacional para la Protección d~l 

Medio Ambiente 1990-1994. 

A pes~r d~ lo anteri~r y con el propósito de inteorar la 

vaf"iable ecólógí.:c• amblCmtal e-n los distinto$ niveles y moda.li

dadeB del Sistema Educativo Na~ion~l, a la SEDUE se le designa 

en el Subpro9r¿\md Se•:t.:-rial "Pr-o~rama Nacional paYa la 

F'rot~cción del f1Qdi,o Ambiente 1'9~0-19':'t4", como e1 órgano r'ector 

que intensificara las accione~ de enlace en los sistemas for

male$ de en~eñan=a, y también ~on los no escolarizados. 

El programa que basado en un d1~gnóstico previo, se fija 

como met.~ r-efc•r;::aY la culturi\ ei:.::•lógh:a, y fomentarla donde no 

tr,3vés, en el C•;:)rto plazo, con el d1seño del 

"Pro9rama de Educa..: ión Ambi~ntal", m1sm..::• que atender a l .as 

nece~idades •:1..n-riculare~ del "SEN", in.::luyendo también las 

Ms.1 como la 

ejecución de acci.;.nes dentro de la linea de l<'I; edu..:a<:1ón a.mbil":;.H 

tal ne• formal enc.,.min~das .J\l resc.:tte y revalor i::ac i ~·n del 

m.:1.neJo tradicional de l~s recuYs•:.s natur;.lcs. Do lgual manera 

establece la coordina.e 1 ~·n de de educación, 

•:apa.:ita.:ión y c:•:>muntca.:1~.n en mat~ria dí? Edu•:ación AmP.iental 



dentl"o de las :onas indigerias, :incluidas actividades de re!icate 

y revaloración del manejo tradicional de Los recursos natu

rales. 

Es claro que el anterior programa es nuevo y posteYioY al 

"PRONEA" y "P~ONEA2l" y que por lo tanto Ye!i9palda la atención a 

las zonas indi'.ger1::i.'2, solo que aisladamente, por lo que habYi'.a 

de consideYarse la eficacia de éstas, ya que si bien es cierto 

que la educación amb1ental Yesponde a un proces1:• continuo, 

también es cierto que debeYá ser cooYdinadamente con Dependen

cias y Niveles de Gobierno de la Adm1nistYación PUbli~a federdl 

y Estatal, (que estas en la actualidad por una serie da buro

cratismos no han abierto el espacio y di~puesto el equipo 

capacitado) que c.rganice la refo!'"mulación y puesta en marcha 

del Programa de Educación Ambiental. 

Por otra parte, no se puede pensar en ac•:1ones coordina

das, mientras no se instrumente la estrategia y mecanismos de 

seguimiento efic~: que una las actividades pasadas para no 

repet iYlas, sino evaluar ya los resultado~> de éstas para que 

a partir de su evaluación y diagnóstico formular las activi

dades concretas a empYender que den la respuesta a las necesi

dades actuales d~ los gl""ufl•'s indi'.genas. 
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CAPITULO VI. PARTICIPACION OEL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL PRONEAZI 

Antes de considerar lu participaci6n del Trabajador So

o:.ial, en este pyograma institucional de corte gubernamental, es 

necesario tener presente, qué es el Trabajo Social. 

En la bUsqueda de conceptualizaciones de Trabajo Social, 

el lectoY se encuentra con una pama de concepciones sobre este 

aspecto. 

Al trabajo social se le considera como una actividad, 

profesión, quehacer, proceso, servicio o tecnología, disciplina 

e incluso arte. 

Quehacer porque "pretende elevar el funcionamiento ¡;oc ial 

de los i.ndividun<3, por medLo de ao::tividades conceYtadas en sus 

relaciones sociales que constituyen la interacción entre el 

hombre y su entoYno" <84) 

Como actividad porque "..:onducen a obtener el bienestar 

económico y social de los individuos apoyando toda acción 

los recursos propios de cada individuo en su comprensión y 

re..:onocimiento de sus problemas". (95·1 

l&O KinsntrHn 1 Servicio Sochl Pueblo, p, i. 

165) Huhign Trtdn Soci1l 1 Group iklrk 1 p, 21 
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Como profesión "cuya finalidad es lograr a través de la 

utlizaci6n de sus técnicas científicas, el desarrollo y creci

miento de las potencialidades del hombre, capacitando para 

tc•mar conciencia acerca de su problemática vital, proyectando 

hacia su soluciónº. (86) 

Como "pYocer .. -, de ayudar· a la gente r:omo el au-..;il io de 

seYvicios sociales apyopiados a resolver la •mplia gama de 

problemas personales y sociales que son incapaces de resolver 

5atisfactoriamente''. (87l 

También se entiende como un "conjunto mUltiple de activi

dades, conducentes a obtener el bienestar económico y social de 

los seres humanos, apoyando toda acción en Yecursos pYopios de 

cada individuo y en la comprensión y reconocimiento de sus 

problemas". <BBl 

"En la disciplina que se ocupa de conocer las causas 

efectos de los prc•blemas sociales y lograr que los homb,-es 

asuman una acción organizada, tanto a nivel preventivo, como 

transformador". C89) 

C86) ROMro ítuindrt l1i1is, li Contribudin drl Tulllj¡dor Socld tn ti Deurrollo Agricoh dtl 

,,¡,, p, 12 

187> Youillub•nd Repor\ 1 p. 52 

(88) Porzuush, Tertu. U1iu y Rehto ff\ fuhjo So<hl, p. l5 

1eg> Uns.nerHn lbhlio, et ¡I, lfori¡ y Prictiu drl Tubuo Sochl, p. 116 
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De lo anterior se desprende que las conceptual i;::ac.~.c·nes, 

han ..:ambiado, Ampliado y complicado conforlne lo ha hecho el 

universo de trabajo de este profesionista. 

En las diferentes con.:eptualiza.ciones presentadas aparecen 

elementos comunes comu el Trabajo Social, tiene la finalidad de 

obtener el bienestar social y económico de los individuos, 

también el que promueve con recursos propios de las comuni

dades, que lvs individuos tomen conciencia de sus problemas con 

el propósito de movilizarlos en la soluci6n de éstos, la nece

sidad de fc•rmaY, .:apacitar para que los individuos cambien 

pautas de •:ompc.•rtamiento y tiendan a concientizarse por sus 

propios problemas. 

Dentro de las funciones de este profesionistas esta t 

Dar atenciJn directa a individuos, grupos y comunidades, 

trabajand.:• al lado de quienes presentan problemas sociales con 

el fin de prevenirlos, +:apacitclndolos para hacer f'rente 

dichos problemas. 

Promover políticas y promoción social, estimulando y dando 

a CC•nocer medidas tendientes a lograr una mejor calidad de vida 

para la población creando canales para la participación en el 

logro de sus problemas. 
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En este sentido las funciones consiten en implementar 

pol it icas s~c ial es y de atender edu•:ando socialmente. 

Se le atribuye al Trabajador Social la promoci6n, se trata 

de impulsar y generar acciones que propici~n el desarrollo de 

los individuos, grupos y comunidade•, procurando contar con la 

participaci6n act1.~ de la gente, en este sentido, la responsa

bilidad de esta labc•r radica en el análisis de las interac

ciones y múltiples variables que conllevan el proceso de dese

quilibrio ambiental. 

Es interesante hacer una analogía d@l Trabajo Social con 

la Educación Ambiental y en esta sentido tenemos que : 

Dentro de 1 as func i.:mes del Trabajo Soi; ial, se ubica en el 

plano de formador ambiental, de promotor ambiental. 

El Trabajo Social proporciona la disciplina que le permite 

al hombre a través un proceso de aprendizaje, aclara.Y sus 

conocimientos sobre el medio que l.:• Ycidea, an caso de existir 

conocer y Yevalorar los valores que i:..:•ndu.jeyon a esta postura. 

Todo ello con la idea de formar actitudes que le permitan 

.:onsideYar las relacione~ "'°s.ti·echas ,:o:>n P.1 medio natuYal, de 

esta manera el TYabaJo S0~1al contribuye en el crecimiento de 

las potencialidades del individuo al •:onocer de que manera 

funciona y esta estYu.:tur,•da la naturaleza, la situac:i6n pro-
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blemáticd en la que se encuentYa, y en el aspecto de actuar 

también el pn:.fesionista tiene t1n papel import<inte al pr-opiciar 

en la comunidad procesos de autodesarrc•l lo, en el que los 

individuos se responsabilicen en sus propios problemas y par

ticipen en su solución. 

Entc.inces el Trabajador Social tiene iÍlgerencia directa con 

la población en difer-entes áreas y momentos y por lo mismo 

tiene la posibilidad de detectar.problema~ en especial los que 

se relacionen con la forma como el ·individuo se integra.con su 

medio -como en este caso-, ya que. al relacionarse· negat iVamente 

con él, además de perjudicar los-ecOsistemas también_se afecta 

a si mismo en su salud f~sica y mental. 

A ello se debe que el PRDNEAZI ha desarrollado acciones 

que apoyan, favorecen y refuerzan las acciones en pro del medio 

ambiente, de la pobl~~ión rural y concretamente la indígena. 

En este sentido, la,participación del profesionista de la 

caYrera de Licenciado en Trabajo Social en el PRONEAZ I, se ha 

dejado vet en las siguientes actividades específicas : 

1.- ElaboracíJn de los criterios que fundamentan la 

1nstrumentaci~ri del Diagnóstico EdL1cativo en el lugar donde se 

llevará a cabo este programa. 
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2.- Investigación bib.liográfica del material de apoyo, tanto 

para la elaboración del Programa de Tra~ajo, como para el 

diseño de material didáctico. 

3.- Elabc•i'"aci~n _del· Pr:ograma de Trab_aJo, ·que incluya.: 

justificación·, antecedentes,: y/o in~roducc i ó~, objetivos tanto 

generales .como e!li:p_~.: i. f icOs, l ~ 'estr:at~~ia -,- te_mar_ io y ._.:r_on~gra
ma de actividades~ 

4.- OiseR'o, elaboración )Í/o-selección de material -"didáctico, 

lecturas, material audiovisual, material bibliográfi~o básico 

<que se consultara en el curse.), complementario (que los parti-

cipantes lo puedan consultar para completar la información, 

esto es .;.pcional de acuerdo al interés del participante), 

material bibliográfico para elaborar guiones de e~pos1ci6n, la 

selección de técnicas de aprendizaje grupal, pertinentes para 

la real1;:ac1~·n del •:urso; que per'mitan ¡¿l análisis, la 

discusión, la obser'vación, la evaluación, ld refleY.lón y el 

rela.jamiento. Y también •:>tro aspeo;t•:• importante es la 

definición de actividades que perm1taran qL1~ se desarrolle con 

fac i 1 idad el cursi:•. 

Ademas de lo anter1cif, también diseña cartas descr1pt1vas, 

que utiliza como guia para reali:~r actividades en el curso. 

5.- DiseFl de instrumentos de registros ccimo diarios de campo 

cédulas, bitácoras, etc. 
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e..- ElaboracH•n, selección del instn.1menh:1 de evaluación dP.l 

curs•:t, como cuestíona,Yios, ·:édu~as. de ev<'llua1::. i•!•n, enttevistas, 

etc. 

7.- Elabor~ción de críterios de síste~at12aci~n, de la exper

iencia del curso. 

s.- Elaboraci&n.'de_critSl'."ios de e_val_ua_ci~·n de la e)lperiencia. 

10. - lmpart ic i~n del curso, al lado de 
0

i:.i~~:-~i¿i~'90/ ~ exponie!"do 

general mente temas del A rea. soc i.al_·, &obre el aspecto de 

Educación Ambiental. 

Como se puede apreciar, el pYofesionista de la carre-a de 

Trabajo Social, tiene la opc.rtunidad de participar en to;j,;. el 

proceso relacionado con la teali::r.a•:ión del curso, a excepción 

de la concertaci~n, pues esta a~tividad la realizan las petson

a~ en•:a.rg~das de la d1recci.!rn de l.:•s prc•yectos <mandos medios y 

superior es l. 

Al reali:ar dicha actividad, e&tc profesionista se ha 

r:m•:ontrado 1:c1n grandes difi 1:ultades, i:-•:>mo ejemp1<:•1 falta de 

infoYmación relacionada con elementos específicos de educación• 

didá·:t i·::a y púdagogía. Tambíén, $•:.Obre prc•blemas so.: iales y eco-
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nlimicos de México, se slente carencia de formación te6T" ica, 

aspectos que.marcan los antecedentes históricos de la cien~ia 

social; teoria social. 

La manera cómo se han subsanado estas deficiencias, es 

estudiando como una responsabilidad individual, y escuchando 

puntos de vista de personas con más experiencias, en foros, 

seminaYios, especialidades y cursos en general. 

La contr ibuc i6n entonces al pre.grama ha ido de menos a 

más, considerando que a la fecha., aunque o.::on más experiencia, 

se encuentra en proceso de aprender y de aportar a la medida de 

aus poaibilidades de formación. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIDN 

A inicio del presente trabajo se cuestiona lA trascenden

cia que tiene la Educ<.\Ción Ambiental, al presentarla como 

alternativa efi•:az para resolver la problemática ambiental en 

el medio indigna. 

Para dar respuesta a ese problema los ~apitulos cuestionan 

teórica y referencialmente la efectividad de la educación 

ambiental en el medio indigen.:l, pr.rti.:ulari::ando el universo de 

análisis del mismo. 
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El PRQNEAZl, es .. in programa c'\iseñado desde el maro; o inst i

tucional que util i.;:a como estrategi.a la Edu.:.;i.:i·~n Ambiental no 

F"ormal y que esta dirigido .;il futuro docente indígena, que 

visito como promotor de desarrollo en sus comunidades incorpora 

en su proceso educativo los conceptos básicos de ecc•logí.:i, así 

como los lineamientos conceptuales y metodolJgicos de la educa

cion ambiental no formal. 

PRESENTACION DEL CURSO-TALLER 

Institucionalmente se d1serian una serie de instrumentos 

fin de responder a. la r-esc•luci~n de La. problemática. ambiental 

en el medio indigen~, por lo que 3 partir de diferentes fuentes 

do~umentales y de campo se constYuye el diagnóstico que como 

lnstrumento conf1e~e tacultades a la~ d1st1ntas inst1tuciones 

administrativ~s encaYgddas del mejoramiento y protección al 

ambiente, .:>r lenta.de. ""si pro de la 

con.:i.ent1zac1.~·n de la sociedad que Gl bien s~ plantea la 

concii=>nt1;::.ac1ón ..:eiYrespondiPnte ~ntri? el gobierne• y l..i sc·cieda.d 

qui:] ubicada al interior de un pro•:;eso de EdLi.:a·~ión Ambiental no 

deja de l~dQ los a~uerdos establecldos ~ntre las instituciones 

de Gobierno, ya que se coordinan las actividAdes según sus 

funciones, entre y otra, D<"r'""'- que eft.•..:t1vamente se incor-

pore la te>mát1ca de ei:olo..:igia y educa•:U·n d.mb1ental a Jos planes 

y programas del Sistema Educativo Nacional signif1cat1vamente, 

el ºPRONEA" y en este cil "PRONEAZI" pretenden contribuir al 
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desarrollo de los sec~ore~ indigenas ·~el pais 'I tratan, a 

través de la Educai: ióf'.' ·'An\bient'a1 no Formal, proporcionar al 

docente ind~gena las·· herramientas necesarias para impulsar el 
--· ·-.,,.· .:-,- .. - ',,-.. ,,; ,.-. 

meJoramie"nto d~l_ ···niv1:Ú d~ vida en sus comunidades. 

Surge ent9nces la incertidumbre de corroborar si efectiva-

mente un curso-taller de Ecologia y Educación Ambiental es una 

estrategia efectiva y oportuna a implementar, para llegar al 

cumplimiento de esta tarea con•: ient i;::adora. 

A efecto de comprobar o disprobar la hipótesis, se ahondo 

en la explicación, descripción y análisis de la temática desaryo-

·liada en los capítulos uno a se>.to, que presentaron el marco 

teórico conceptual de la Educaci.~n Ambiental, así como en le 

conocimiento de la pl'oblemática ambiental, específicamente de 

los grupos indigenas, a fin de sensibilizar, partiendo de la 

lGctura de la inf.:>rmación presentada <.al lector), y planteando 

esta una propuesta prActica de solución a la problemática 

ambiental se pl'Opone a "La Educ.:i.cU•n Ambiental", que preten-

diendo sembrar un Qfecto multiplicad•:, y que al mismo tiempo se 

incorpore en el Sistema Educativo Nacional. 

A continua•:ión se presentan los resultados de la 

investigación real i::ada durante la impartición de los ocho 

cursos-taller de Ecvlogia y Edu~ación Ambiental, proporcionados 

a aspirantes de la Dirección General de Educación Indígena de 
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los nivoles de preescolar y primaria de la Secretaría de 

Educación Públicd. 

Se opt.:'• por el an~l isis de los l"'esultadc•s de dichos cur

sos, ya que estos se abordan de acuerde• a d•:is estrategias de la 

Educac1ón Ambiental: la sens1bil1:ación, donde se proporciona 

información que permite la refle~ión, se discute y se evalúa; y 

la segunda, la capacitación en la que se instrumentan, en el 

campo uni'I serie de alternativas ecotecnológicas afines al 

medio, tendientes a resolver los diferentes problemas ambien

tales de la comuntdad de origen del aspirtante, considerando 

para los fines del programa como se menciona anteriormente, 

como un promotor de desarrollo comunitario. 

El resultado de la operacional1:ación de la hip6tesis y el 

análisis del planteamiento del problema, constituyerc,n un 

proceso de ed1.Jc.icU1n mismo QL1e se vl: refleJado en los si

guientes indicadc•res, y que fueron en los instrumentos de 

medición, para la comprobación de la hipótesis de trabajo. 

PlANTEAHlENrD DEL PROBLEHA. 

¿Qué trascendencia tienen los Cursos-Taller de Ec?logia y 

Educación Ambiental, para resolver la problemática ambiental de 

la Comunidad Indígena? 
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H I P O T E S I S 

Si los cursos-taller de Ecología y Educación Ambiental se 

abordan de acuerdo a las dos estrategias de Educación Ambien

tal 1 Sensibilización, (donde se proporciona información que 

permita la reflexión, se discute y evalúa) 1 y la 

Capacitación (donde se instrumentan en el campo una serie de 

alternativas ecotecnológicas afines al mediol 1 entonces se 

tendrtii la capacidad de re!iolver los diferentes problemas ambk/1-

tales. 

INSTRUHENTOS E INDICADORES DE MEDICION 

1.- Listado de relación de grupos étnicos y número de promo

tores indígenas que participaron en el curso de Ecología y 

Educación Ambiental tanto de nivel primaria como preeacotar. 

<Fotocopia de documento ane~o). 

2.- Guía para el diseño y elaboración del Programa de 

Educación Ambiental de nivel primaria y preesi:ol al", y 

eJemplificación de programas en ambo& niveles. 

3.- Cuestionario de apreciación del participante al curso y 

resultados de aplicación del mismo. 

4.- Desarrollo de capitulado anteriormente pl"esentado. 
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Continuando cc1n la estrategia para la impartici6n del 

curso y pensando en los sujetos de atención como multiplica

dores de l~ Educación Ambiental, que son los promotcires de 

des•rrollo comunitario al interior de sus grupos 'indigenas de 

origen, se pretende cubrir a la totalidad de éstos, representa

dos 1.m .:..lda una d~ las sedes atendidas, por le• que se dise~a la 

siguiente lista con los datos a llenar. 

a) Nombre ••• , Región y Estado •.• , Grupo Etnico y Lengua 

Madre, consult~r tablas No. 1 y 2, Relación de Grupos Etnicos y 

Número de Promotores Indígenas que part ic ipar•:m en el Curso

Tal leY de Ecc•logía y Educación Ambiental de Preescoalr y Pri

maria. 

Tales datos sirvieron como punto de referencia para la 

cuantificación estadística e interpretación del potencial real 

.3.tendído. Lo •:ual quiere decir que de los 56 grupos étnicos 

locali~ados en el territorio nacional, se logró reunir a repre

sentantes de 27 grupos (los cuales se enlistan en las tablas 

No. l y 2> que porcentualmente en ..:omparación al total resultó 

la c1fya del 48% con respecto al nivel de preescolar, es decir 

casi el 50% del total. 

Sin embargo, a lo anterior esta cifra resulta ser relativa 

si consideramos por ejemplo que la mayor parte de grupo 

indígena atendido para este nivel fué el Nahuatl con un total 
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de asistencia de 142 participantes y el menor número de asis

tentes fue para el grupo Huave con sólo un participante, del 

total de 534. 

Para el caso de los grupos atendidos para el nivel pri

maria el total de grupos indigenas asistentes fué tambien de 

27, aunque no los mismos en grupos y número representado, ya 

que como se puede constatar en la tabla No. aparecen otros 

grupos como el Tlapaneco, Tarahuamara, Amuzgo, Huichol, Cora y 

Tepehuano, de esta lista el mayor número de asi5tentes fue 

nuevamente por el grupo Nahuatl con 257 participantes, a dife -

yencia del Triqui en el ...que solo asistió una. sola persona, del 

total de asistencia de 819. 

Cada uno de ambos listados fueron acomodados indiscrimina

damente, ya que no se respeto su aQistencia por sede, sino por 

grupo indígena y nivel atendido, lo cual no qt.dere decir que 

para la 1mpartici6n d8 los cursos se haya tratad•:) de agrupar en 

cada sede a los aspirantes mas cercanos a ésta. 
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TABLA 1 CINOICADDR DE MEDICION No. 1) 

RELACION DE GRUPOS ETNICOS V NUMERO DE PROMOTORES 
INDIGENAS UUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE EDUCACION 

AMBIENTAL <PREESCOLAR! 

No. DE 
GRUPO ETNICO PARTI C l PAN TES 

NAHUATL 142 

TOTONACA 4G 
HUASTECO 12 
TEPEHUA 3 
OTOMI 13 
MIXTECO 34 
CHONTAL 12 
CHOOL 2G 
MAYA 15 
MAZATECO 7 
MAME 9 
ZOOUE 9 
TZELTAL 59 
TZOTZIL 19 
TOJOLOBAL B 
TRIOUI 4 
ZAPOTECO :::0 
MIXE I~ 
CHATINO 3 
CHINANTECO IG 
HUAVE 1 
F'OPOLOCA 9 
MAYO IG 
YADUI 5 
MAZAHUA 9 
PUREPECllA TAPASCD 12 
PAME 2 
r-iHAÑU * E. 
MATLATZ l NCA 3 

<28 GRUPOS> 534 

• ESTE GRUPO ES EL MISMO DUE EL OTOMI. 

ESTADOS 

GRO., JAL., MICH., 
VtR., 5.L.P., HGO.,PUE. 
VER. 
S.L.P. 
VER. 
VER., PUE., EDO.DE MEX. 
GRO., B.N.C., OAX. 
TAB. 
CHIS. 
CAMP., O.ROO, VUC. 
OAX. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
OAX. 
OAX. 
OAX. 
DAX. 
OAX. 
OAX. 
OAX. 
SON. 
SON. 
EDO. DE MEXICO 
MICH. 
S.L. F'. 
HGO. 
EDO. DE MEXICO 

18 ESTADOS 
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TABLA 2 <INDICADOR DE MEDICION No. 1> 

RELACION DE GRUPOS ETNICOS Y NUMERO DE PROMOTORES 
INDIGENAS DUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE EDUCACION 

AMBIENTAL (PRIMARIA> 

GRUPO ETNICD 

NAHUATL 

DTOMI 
MIXTECD 
CHOOL 
MAYA 
HAZATECO 
MANE 
ZOQUE 
TZELTAL 
TZDTZ IL 
TDJDLDBAL 
TR!DUI 
ZAPDTECO 
MIXE 
CHATIND 
CHINANTECD 
HUAVE 
PDPDLDCA 
YADUI 
HAZAHUA 
PUREPECHA 6 
f'.'íHAifU * 
TLAPANECO 

TARASCO 

No. DE 
PARTICIPANTES 

257 

37 
58 
35 
16 
8 

15 
:21 
86 
38 
16 

1 
17 
6 
6 

24 
5 

:21 
:2 

11 
21 
16 
38 

TARAHUMARA ~· PARAMURI 2 
AMUZGD 16 
HUICHDL 14 
CDRA 5 
TEPEHUAND 23 

<28 GRUPDSl 534 

• ESTE GRUPO ES EL HISMD QUE EL DTDHI. 

ESTADOS 

GRO., JAL., HICH., 
VER., S.L.P., HGO.,PUE. 
VER., PUE., ECO.CE HEX. 
GRO., B.N.C., OAX. 
CHIS. 
CAMP., O.ROO, YUC. 
DAX. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
CHIS. 
OAX. 
DAX. 
DAX. 
DAX. 
DAX. 
DAX. 
DAX. 
SON. 
ECO. CE MEXICD 
MICH. 
HGD., VER. 
GRO. 
CHIH. 
GRO. 
NAY., JAL. 
NAY. 
NAY., OGO. 

18 ESTADOS 
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INDICADOR DE HEDICION NO. 2 

GUIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

AMBIENTAL, PARA EL NIVEL DE PREESCOLAR COHO DE PRIMARIA 

9aJo los lineamientos que a continuctcl1..\n se enlistan, y en 

base la previa impart1c1ón de la temática estructurada en 

cada nivel de atenci~n, los asistentes al curso fueron agrupa

dos en equipos, para tratar de dar orden~ una serie de activi

dades, que ~omo propuestas podrían impulsar desde la escuela, 

con la familia y la comunidad, para dar soluciones prácticas ~ 

concretas a la prvblem~tica ambiental especifica de cada loca

lidad. 

Para el diseño y elaboración del programa se consideraron 

los siguientes lineamientos: 

a> Que el programa tuviera caracter educativo y que presenta

ra un proceso permanente da aprendi~aje~ 

b) Que los objetivos y metas pudieYan ser alcanzables y 

permitir una evaluación en función de los resultados obtenidos. 

e) Que pa~a el proceso educ~tivo se contemplaran los Li

neamientos Conceptuales y Metodológicos de la Educación Ambien

tal de; Sensibilización, reflexión y concient1z.ac::ión, <tema 

tralado en el Capitulo IV). 
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Al dls·eñar ei pt'ograma se prc1pone que éste se desaYrolle 

en base a dos aspectos o ámbitos de atenciónf la escuela y la 

comunidé\d~ 

Es decir se pretende que las actividades a desarrollar en 

la escuela se den como resultado de los contenidos expuestos. y 

que respondan a aspPctos ecológicos del programa de preescolar 

1ndi9ena, lo mismo que dal nivel primaria; pero considetando en 

este último una clasificación por gr~dos. 

P~l"a el apoy•:. del 1:umpl imiento efectivo del programa se 

sugiere ut:il i;.?ar materiales impresos o audiovisuales, para 

reforzar a~tividades, tales como: 

Utilizaci~n y aplicación del folleto «Talleres Ambientales 

Infantiles", "Cuadernos de Ecologia pa1"a el Jardi.n de Niños" y 

para primaria, la utili::aci<!•n y aplicación de actividades 

sugeridas por nivel o grado de primer•:• a s~:ir;to a;:;.:, del líbro 

"Manual de Sugerencias Dídécticas de Educación Ambiental para 

1 a Educ ac i ón Pl" i mar í a" 

Primaria. en México". 

y "Educa<:ión Ambíental y Escuela 

Para el trabajo en comunidad se recomienda : 

l.- F:calizar- un invE1ntario de los prc.blemas ambientales, 

necesidades y r~..:ursos que se pueden considerar y que P-st:an 

disponibles, para la solución de la problemática ambiental. 
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2.- Dar información per'manent~ u la cc•munidri.d de los problem.,s 

ambientales e~istentes, con el fin de que asten enterados de 

las dimensiones que pueden alca.n::ar, si no ~e les dá el trata

miento debido. 

3.- Elaborar un plan de acci6n; trazando objetivos, fijando 

meta&, calendarizaci6n actividades y estrategias para su 

realización así como la distribución de responsabilidades entre 

otras. Los anteriores lineamientos se proponen con el fin de 

crear conciencia, en la población acerca de los problemas 

ambientales, asi como el de despertar interés en la comunidad, 

para propiciar su participaci6n en el programa. 

Ejemplificación de Programas diseñados por l1:is aspirantes. 

A continuación y para ejemplificar las actividades que 

incluyeron los aspirantes en sus programas y siguiendo los 

lineamientc.s anteriormente de5critos, se citaran los siguientes 

programas tomados como muestras al inicio y al término de la 

impartición de los cursos tcmto de preescolar como de primaria. 

Los cinco programas siguientes fueron tomados y tran5cri

tos tc:.11 y como los desarrol lar•:in los aspirantes de las sedes 

seleccionadas para amb•:•S niveles, <úf .. ! . ...l• 
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PROGRAHA 

Sed e San Pablo ApetatitlAn Tlaxcala. 

Nivel atendido Primaria. 

Tema Desforestación. 

Actividad a impulsar La Reforestación. 

Objetivo general : Lograr la refontst•ción del Are• circunVe~ 

cina a la escuela. 

Objetivos específicos: El maestre• y el alumno realizaran 

prácticas de reforestación. 

Los alumnos valoraran la importancia que tienen las áreas 

verdes, particularmente los bogques. 

Actividades 1 El maestro conjuntamente con el alumno har4n un 

recorrido, por los alrededores de la escuela, para observar la 

problemática que ocasiona la desforestación en las zonas de 

influencia. 

Se harán peticiones a las Secretarías de Agricultura y 

Recursos Hidraúlicos, para la donación y dotación de arbolitos 

e iniciar la reforestación de las zonas afectadas. 

EnseRar y orientar a los niños, para la aplicación de lA 

técnica adecuada para la siembra de árboles. 

Vigilar y cuidar los árboles plantados. 
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Metas 

Ampliación de las áreas verdes de la comunidad. 

Estable~imiento de un habitat ideal, para diferentes 

especies. 

Despertar el interés de los habitantes de la comunidad, 

para que participan en el cuidado de las plantas de la locali

dad. 

romentar en los niKos el amor por la naturaleza.+ (~) 

PROGRAMA 11 

Primaria. Nivel de Atención 

Justificación En la comunidad con las característica• de 

poseer tierras hómedas, chtclosas, negra y blanca, con piedras 

arenosas, y tierra amarilla y roja. En la que la actividad 

productiva realizada es la agricultura y que se tipifica la 

cosecha del café a falta del conocimiento y orientación sufi

ciente, para manejar el recurso óptimamente, además de provocar 

problemas de contaminación a las aguas de los arroyos, se 

presenta el siguiente programa: 

T&a1a ''Manejo Integral de los Recursos Natural es" 

ObJetivo Proporcionar orientación para el manejo y control 

del uso de los suelos dentro dP. la comunidad. 

f'fetas Difundir la suficientP información, que explique el 

cuidado que se debe dar para mejorar las condiciones del suelo. 
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Actividades ; Construcción de letrinas, dar información a los 

alumnos acerca de la contaminación e~istente en la comunidad y 

c6mo evitarla. + ill· 

PROGRAMA 111 

TIH\il 11 Contaminaci6n Ambiental por falta de Sanitarios", ya 

que mucha..o familias ;:arecen de sanital'ios, así. mismo la escue

lil, se atribuye la falta del servicio, por la carencia de 

información que permita la construcción de sanitarios como las 

letrinas. 

ObJetlvo Lograr la disminución de una parte de la conta 

minación ambiantal. 

ActividadRtl propu&stas i Convocar a una asamblea del pueblo en 

general, conjuntamente con las autoridades y maestros que 

colaboran en actividades realizadas por la e&cuela, para sensi

bilizar al público asistente del daño que ge oca~iona al am

biente por falta de letrinas; asi mismo, se propondrá la 

colaboración de los anteriores, para la construcción de las 

mismas. + ~ 

PR06RAHA IV. 

Teaa generador : "La Contaminac ibn del Agua". 

ObJeti~o general : El alumno y los miembros de la comunidad 

comprenderan los procesos y las características generales de la 

contaminac i6n del vital 1 íquido. 
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Metas 1 t0ducfr la niño a combatir la cc.·ntaminación del agua, 

ya que es 

comunidad 

1 iquido de todo ser humano ingiere; invitar a la 

general a llevar a cabo dicha actividad, para 

evitar graves enfermedades, ya que depende de ellos la 

soluc1(•n. En su mano esta la salud y el bienestar de todos. 

Desarrollo Debido al desarrollo de "La Industria", que se 

considera medio para la satisfacción de necesidades y 

no es a.si, ya que oste proceso indu$trial, que aunque obtiene 

mayores resultados en poco tiempo, no considera el mal manejo 

de los recursos naturales con los cuales contamos. 

Vemos •:on lástima tanta basura, aceites, sales, deter

gentes, y excremento en lagos, ríos, mara& y otros. + a.is· 

PROGRAMA V 

Tetna : "Contaminación del Agua" 

Objetivo : Evitar la contaminación del agua en ríos y arroyos, 

al impedir que las personas laven con cloro y detergentes. 

También evitar que tiren desperdicios, al igual que el uso del 

cohete para pescar. 

He tas Mantener 1 impic•s los ríos y arroyos para que no se 

contaminen los animales y peces. 

Desarrollo Se realizará una reunión general 

tantes del lugar, lo mismo que con los niños. 

los habi

Se les con-

cientizará de la necesidad de organizarse para vigilar y preve

nir la contaminación del agua. + á!..!:...· 
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GRUPOS DE NIVEL PREESCOLAR ATENDIDOS EN LA SEDE DE 

AHUAZOTEPEC EN PUEBLA. 

PROGRAHA 

T911• 11 La Higiene" 

1.- La importancia de la higiene personal. 

1.1 Enfermedades que ocasionan el no bañarse, lavarse lAs 

manos, etc. 

1.2 Enti•ñar canto& alusivos a la higiene. 

1.3 Conocer las medidas de higiene que deberán aplicarse 

en las casas habitación de cada uno de los niños. 

y.,.. : "Conservar los Recursos Naturales" 

2.- El cuidado de las plantas. 

2.1 Enseñar al niño como regar las plantas, plantarlas y 

demás cuidados que necesitan para que sobrevivan. 

2.2 Enseñarle la belleza de la naturale=a y que aprenda a 

val orar 1 a. 

2.3 Proporcionar a los niños dibujos relacionados con la 

naturaleza, para que los coloreen 

T-a z 11 Los Colores 11 

3.- Distinguir los colores. 

3.1 Enseñar los colores al niño en rela~ión a la natura

leza. 
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3.2 Colorear el dibujo segUn los objetos que en este apa

rezcan. 

3.3 Ense~ar cantos a los niños relacionados con el apren

dizaje de los colores. 

T-a 1 11 El Cuerpo" 

4.- ConocerA la importancia que tienen las partes del cuerpo. 

4.1 Se explicará al niño la función que tienen las manos. 

4.2 Ense~arles los nombres de cada parte del cuerpo. 

4.3 Comentarles las dificultades a las que se enfrentarta 

una persona, por la falta de alguna parte de su cuerpo. 

4.4 Prevenir accidentes en los juegos. 

4.5 Un canto alusivo a las partes del cuerpo. 

Tel\a 1 "La E!iCUe\ a". 

5.- Cuidado de la Escuela. 

5.1 No tirar basura al interior y exterior del aalón y de 

la escuela. 

5.2 Orientar a los niños para que tiren la basur~ Rn loa 

lugares adecuados. + ~ 

PROGRAHA l l • 

UNIDAD 

Objetivo General : Conocerá el alumno los diversos problemas 

ambientales dentro de la comunidad en base al aprendizaje : 
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a),- conocerá el problema ambiental de su comunidad. 

b).- conocerá el ecosistema a través de diferentes dibu

jos. 

e>.- iluminara lo& dibujos distinguiendo los colores. 

UNIDAD 2 

ObJetivo Reafirmara el conocimiento de la problemática 

ambiental, por medio de dibujos acerca de la naturaleza. 

a>.- Conversar de la problem~tica en la lengua qua hable 

la comunidad. 

b).- Tratar de solucionar e 1 problema desde del plantel 

educativo. 

e).- Enae~ar distintos tipom de Juegos relacionados con la 

naturaleza. 

UNIDAD 3 

ObJativo : Distinguira el problema, los tipos de juego relacio

nados con la naturaleza, tanto vegetales como animales. 

a).- Cadenas alimenticias menores y mayores. 

b).- Distinguir a través del canto las diferentes especies 

de animales. 

c),- Organizar dias de campo y excursiones. 
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UNIDAD 4 

Objetivo t OQfinir la ecología y conocer el tipo de ecosistema 

del lugar. 

a).- Recolectar muestras de la flora, fauna y suelo en 

su habitat, y apreciar en el lugar le• bonito e importante. 

bl.- Conservar la naturaleza de la comunidad, cuidando los 

Ar bol es y plantas. fi.k. 

PROGRAMA I I I 

UNIDAD 

Present•ción de la Mae&tra. 

a) Se debe presentar con amabilidad ante los niRos. 

b) Preguntar los nc•mbres de i:ada uno de ellos. 

e) Real izar juegos de acuerdo a edades y caPac idades, así co

mo entendimiento, para que integren todos al grupo. 

UNIDAD 2 

a) Elaborar e iluminar dibujos para que conozcan los colores. 

b) Enseñar cantos que incluyan las vocale•· 

UNIDAD 3 

a) Recolectar hojas y piedras para elaborar dibujos y al mis-
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mo tiempo, enseñarles los beneficios de la naturaleza. 

b> Explicarles qué es la higiene, asi como la manera de estar 

siempre bien aseados para evitar posibles enfermedades y -

la importancia de depositar la basura en su lugar. 

c) Enseñarles el respeto por la naturale~a, a no subirse a 

los árboles, no arrancarles las ramas y al mismo tiempo 

que ellos se eviten caídas y golpes peligrosos. 

UNIDAD 4 

a) Enseñarles el valor e importancia que tiene la lengua ma

terna y que no se averguencen al comunicarse en ella.áis... 

PROGRAl1A IV 

Tema : Campaña de Limpieza. 

Probla..a : La basura contaminante en el ambiente y c•usante de 

enfermedades. 

Actividades Invitar a la población de la comunidad a una 

reunión en la cual se planteará la necesidad de atacar el 

problema de la basura, así como las enfermedades que ésta 

ocasiona. 

Pedir apoyo de las autoridades, para el logre. de leo ante-

r ior. 

Solicitar el apoyo de diversas instituciones del sector 

salud como son IMSS, SSA, DIF, etc. 
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Objetivos : formar comisiones de salud e higiene. 

Colocar depósitos de basura. 

Pegar cñrteles de promoción para la limpieza. 

H•cer visitas domiciliarias para fomentar y orientar sobre 

la importancia de la limpieza. 

Ayudar en la orientación, para el aprovechamiento y rehuso 

de la basura para realizar artesanías. 

Problema 1 Tala inmoderada. 

Activid«d 1 Reforestación.- Pedir apoyo a institucione&, tala• 

como la SARH y que ésta a su vez capacite a la comunidad, y 

envie arbolitos y semillas de plantas, que sean adecuadas al 

medio. 

Objetivo 1 Reforestar una zona afectada por la comunidad. 

Plazo : Mediano y Largo Plazo. + ~· 

PROGRAl1A V 

Problema : Contaminación del agua. 

Actividad Diálogo con los niños y comunidad en un lenguaje 

sencillo, acerca de la problemática que cu:asiona la 

contaminación del agua. 

Motivar el interés, intercambiando opinion[?s acerca del 

problema. 

Generar el cambio de actitudes. 

Procurar que la participación sea permanente, para que se 
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lleven a cabo ~odas las actividades programadas. 

Para disminuir la-contamina•:ión p.:ir detergentes, las a.cti-

vidades pu_ede~- aplicarse de manera pr-opc.•rcional disminu-

ye~do 1 a -~ant id~d de éstos. ar-roja.dos a .1 as aguas. 

Evitar-·-_que lós ·.miembr-os de: la comunidad ar-r-ojen desechos 

al agua. 

Objetivos: PreServar -las esp~cies ~que·habiian en el agua. 

Oue los h-.lblt-B.~te'~· dé: la· .·:cÓmurúd.aCr - diSfruten -de buena 

sal ud. Sic. 
._. --- -. 

Sede 1 sar:ltiago: A-~t·~~t-~-~ -·_C?a~·~~~I -nr:v·e1 '.de :c~tenc16n:-:p~-eescolar. 
- --:e -- .- -'-' --~-~_,_:,,-;: 

A ContinU.3Ciórl sa tYarlScribir-an ·:-ii:no prc1gramas, 1:on 

diferente tema .-Y ·problemátio:a a tratar, diseñados por los 

aspirantes en base a los lineamientos anteriormente descritos. 

(Lineamientos para la elaboración del Programa de Edu·:ación 

Ambiental de nivel primaria y prees~olarl. 

PROGRAMA I 

<DENOMINADO PLAN SITUACIONAL> 

Problema o acontecimiento : be C•:•nt~m1nai:i~•n. 

Linea curricular : F'rescrvac16n y meJ•:oramiento de la salud. 

Unidad : Nuestra salud. 

Situación didáctica P.EWal icemt:•S una campar.a ceontYa la •:on 

taminación. 
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!.SE.._ MOMENTO ::. D lf\L013UEMIB_ '308PE b!l_ ~::flfil!\M 1 N,j_p ON.~ 

1.- ¿Porqué se da la contaminaci·~·n ... ,. 

~ MOMENTO = OBSERVF.MOS kf!. CONTAMINACION. 

1.- ¿En qué lugares de la c 1.:omunidad podemos ver contaminación? 

._.Er1 qLLt!: tempc•rL"ldas ~•umcnt.:i la contaminación? 

~MOMENTO ::. COLABORllilB_ PARA ~ b!l_ CONTAHINACION. 

1.- ¿Quiénes participan? 

2.- ¿C6mo podemos organi=arnos para evit3r la contaminaci6n7 

1.- ¿Es importante ~vitar la contaminacl6n? 

2.- ,En quó nos ~fecta la contaminac16n? 

5to. t!ill:!f}ITO =. DJAL01~UEMOS CON '=..B_ COMUNIDAD ~DE LA C.ONTA

MINAC ION. 

1. - ¿Cómo podemos evitar la contam1nac U·n? 

2. - ¿Quiénes se puedon or9an1::ar para evitar la •:ontcoi.mina•: ión? 

3.·- .;.En qué nos per.1ud1.·a el n•:• evita,- la cc1ntaminac1ón-:' ~ 
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PROGRAMA 11 

PLAN SITUACIONAL O PROGRAMA A NIVEL PREESCOLAR O COMUNIDAD 

Problema : Contaminación del Agua. 

Linea Curricular : Concervacíón del equilibrio ecológico. 

Unidad 1 La naturaleza. 

Situación Didáctica : Ayudemos a conservar el agua. 

ler. DIALOGO X. ACERCAMIENTO =. CQNVERSAR ™ LA IMPORTANCIA 

!lfil.. AGUA. 

¿Para qué nos sirve el agua"? 

¿Por qué tomamos agua? 

¿Con qué preparan los alimentos? 

¿Con qué los prepararía si no hubiera agua? 

¿Da dónde traen el agua que tomamos? 

¿Creen que el agua que tomamos este limpia? 

¿Dónde depc•s1tamos el agua? 

JUEGO ~ EXPERIMENTACION. 

Salgamos a óbservar el río. 

Observemos cómo está de sucia el agua. 

Porqué est~ su.: ía el ague"'\. 

Cantar con los niños la canción: "Gotitas de aguaº 

COmo podemos solucionar este problema. 
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OPPESION GPAF!C'A, PLASTl•-A, VER81lh_ '.!'._CORPORAL 

ya. 

dad. 

Clasif iquomos y hagamos un lugar donde depositar la basu-

Busquemos botes para depositar la basura. 

Coloquem•:oslos en diferentes lugares de la i:oml.lnidad. 

Hagamos un pozo donde poner la basura de toda la comuni-

ANALIS!S y_ REFLEX!ON. 

Analicemos los resultados de_las actividades realizadas. 

Cuáles son los beneficios de no arrojar la basura en el 

río. 

DIALOGO ¡;;Qt! bfl. COMUNIDAD, 

Visitemos a nuestros faimliares. 

Dialc1guemos con ellos acerca de la contaminación de los 

r {c•s. 

Hacer y pegar periódicos murales en lugares visibles de la 

comunidad. 

Hagamos reuniones con la comunidad para planear soluciones 

al problema de la .::ontamina•:ión del río. 

Hacer pozos para depositar en éstos la basura. 

Hagamos una limpieza general del ~io. á!.f_ 
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PROGRAMA Il 1 

Temil : Incendios forestales. 

Causas : - La roza de las hier~as, que se realiza previo a la 

siembra de cualquier producto, y que por falta de control se 

inician los incendios forestales. 

La existencia d8 personas en diferentes ~omunidades, que 

por necesidad inician largas caminatas para llegar a distintos 

lugares, y prenden fogatas sin la debida precaución provocando 

incendios. 

Los fuegos artificiales que pueden ser prendidos en lu

gares inapropiados, provocando también incendios en lugares 

secos. 

Las envidias entre miembros de la comunidad, por problemas 

personales, originan graves problemas de incendios a toda la 

comunidad. 

Sugerencias 1 

Hacer 11 guardarrayas" en los lugares donde se va a efectuar 

la quema del roze. 

Orientar a las personas y comunidad sobre cuéles son las 

pre~auciones que deben seguir para evitar posibles incendios 

por prender fogatas. 
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Buscar un lugar adecuado para prender los fUegos artifi -

ciales. 

Que exista una cierta socialización y acercamiento entre 

una comunidad y otra, y en cuanto a los problemas particulares 

y personales, ver la manera de que exista diálogo y entendimi

ento entre ellos y orientarlos, por medio de las autoridades de 

la comunidad. 

Estar bien organizados o tener una organi:ación, para 

resol ver este tipo de pr c•b 1 emas. 

Formar un comité de defensa al medio, en cuanto a los 

incencios forestales acudir a las autoridades más cercanas de 

la comunidad. ái';_ 

PROGRAHA IV 

Te.na ; Contaminación del AgLta. 

Posibles causas de la contaminación Desechos de basura, 

además de tirar animales muertos en el agua, lavar en el río y 

usar detergentes y cloro, arrojar los desechos de las grandes 

industrias, y e iudades que desemboo:an en los r ios y pasan por 

diferentes comunidades. 
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Consecuencias : La comunidad que ut il iz;aba el agua de los ríos 

en la preparación de alimentos, beber agua, lavar la ropa, trae 

como consecuencia principalmente enfermedades como a la 

disentería, diarreas, manchas en la piel, afectando principal

mente a los men 1::ires de edad, que al lavar sus ropas en el río y 

ponerselas contraen infecciones de la piel. 

Esta contaminación t~mbién afecta gran parte de la flora, 

principalmente a los animales acuáticos que mueren a causa de 

diferentes contaminantes y que son consumidos como alimento por 

las familias de la comunidad, ocasionando la muerte por 

into~icación, adem~s de que en la actualidad ya no se cuenta 

con la misma cantidad de especies de fl·Jra y fauna acuática y 

que, en ~ez de cooperar a conservar lo que la naturaleza nos 

brinda, lo vamos Cdestruyt::md•:.l peyjudi•:ando con los grandes 

avanc~s que se han alcanzado. 

Probables Soluciones : 

No tirar cloro en los rios, y de preferencia no u&ar 

deter-gentes. 

No arrojar todo tipo de desechos en el agua. 

No defecar al aire libre. 

Concientlzar ~ la~ personas para que tengan presente las 

causas y consecuencias de la contaminación del agua y que can 

la ayuda de todos quizá se solucione. ~ 
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PROGRAMA V 

Tema 1 Ca: a de animales en pel 1grc• de e:r;tinci6n. 

Objetivo 1 Evitar l• ca;: a de animales asi como el cuidado de 

el los. 

Proceso Educativo ' 
Sensibilización Es el pr lmer caso para dar a conocer el 

pYoblemas, y lo p•.:•demos ha•:ey por medio de revistas, 

periódicos, audiovisuales, excursiones, y enseñarle al niño que 

conozca, de que se trata y posteriormente con la familia y la 

comunidad que reconozcan la problemática y participen en 

campañas de veda de animales. 

Reflexión Las personas reflexionaran acerca de la importan-

cia que tiene evita la caza de animales en veda, y que ésta 

podría solucionarse con la or9ani=ación y capacitación de los 

miembr•:is de la .:.:omunidad. 

Concientización Las personas tomaran conciencia y podrán 

poner en práctica lo aprendido en la orientacii!·n y 

capacitación, y de esta forma evitar~n la caza de animales en 

veda y el perju1c1•:. del medio ~.;ol¿gico que let. rodea. ~ 

S e d e : Zinacantán, Chiapas. 

N V e : Primaria .. 

Ndmero de Programas : 5. 
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PROGRAMA 

Tema : La Basura de la calle y el hogar. 

Objetivo 

salud. 

Introduce i ón 

Oue el ·niF:o conozca que la basura afecta nuestra 

Para la formación de un programa de Educación 

Ambiental es prei:is•:. reunir la mayor cantidad de infoYmación 

que exista, en relación de experiencias desarrolladas en la 

lor.alidad y que puedan considerarse como antecedentes del 

trabajo, as! como información de la problemática ambiental de 

la :.o:.na. 

La realización de estas tareas deberá realizarse en forma 

conjunta con los maestros del grado escolar correspondiente y a 

partir de sus propuestas, en virtud de que sean ellos quienes 

ejecuten las actividades a realizar. 

Se sugiere que a todos los niños de la primaria se les dé 

la suficiente información acerca de la problemática ambiental, 

como puede ser la de ev.plotaci6n irracional de la riquezas 

naturales de la comunidad, la roza tumba y quema de grandes 

extensiones para cultivo, el proceso de erosión, Ja 

cont~minaci6n del aire, agua y suelo, en la comunidad y en los 

hogares. 

Para le• anter1ol'" el educador- tendrá que ver cuáles son los 
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pr-oblemas que se pYesentan y, de éstos, -<:uAles ~on los que má~ 

afe.;tan ~ la comunidad, y ha•:er del Con•:•cimienti:i de la 

población los que más les afectan. 

Tema: La b~sura en la5 calles y el hogar. 

Qué tipo de basura es la que m~s sa genera en la calle y 

en el hogar; separar la basura doméstica y utilizarla como 

relleni:> sanitari•:t p~wa el caso de la n•::.-. biodegradable, _y la que 

si lo es para o:omposta y me.Jorador de suelos; .Y si, s&! recolecta 

en grandes .;antidades, utli~arla en los cultivos. 

Real i:::ar el aseo diario en la ~asa, e-sc~e·1.~ y <:c1mu1Íidad. 

Si se real izan adecuadamente -&Sta·& a~:t-tV'idad&S ~e·· P<?driln _despe

Jar dudas como las de : 

l.- ¿Conocen ctiáles-~&on,:los:di'stTát~s -~-~~oS de. basura? 
"·: . ' º'~~-«, 

2.- ¿Cual es la_-b.aS~r~ -~-u~,,,;~e:Puede-:,utilizar como abono natu-

ral y i:u.ii: nO? 

3.- ¿Conoc~n~cUátes sor(l~s_dai=:os que puede producir la b.l.'SU

ra? 

4. --- ¿Porqué no _·es __ cor_rectO quemar- la basura-'7" ~ 

PROGRAl1A I I 

Tema : la Reforestación. 

¿Qué significa la deforestacíón? 
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Significa talar el bosque, sin tomar medidas de precaución 

para su conservación, .:orno el sembrar nuevas plantas <~rb•:•les). 

Introducción Aproximadamente 1521 años atras, ne• habia 

destruc.:i6n de bienes materiales en los bosques, ya que los 

antiguos pobladores no derribaban los árbi::•les de los bosques 

como única actividad productiva; sino que 

caza, pesca y recolección de frutos; vivian 

dedicaban la 

cuevas, bajo los 

árboles y se trasladaban de un lugar a otro; asi mismo ne• 

perjudicaban ninguna plantación o vegetación por medio del 

fuego o incendios provocados. 

Mucho tiempo después, cuando los españoles llegaron a 

territorio americano, comenzó un brusco cambio en la naturale

za, como sucedio con las selvas que fueYon devastadas, por la 

e~tracc1ón de materia prima. 

Simultáneamente el fenómenc• de crecimiento de los centros 

de población aumentan también los pYoblemas ambientales en 

perjuicio de la naturale:a, hasta llegar a la actualidad 

por d•:iquier existen fábr i•:as, talleres para 

indutrial1:aciOn de la madera en triplay y otros; y en g~neral, 

todo el recurso forestal no es debidamente atendido, ya que no 

e~iste una efectiva reforestación del mismo. 

Por otro lado, a di feyentes habitantes en el país se les 

ha otorgadc•, terrenc•s de 20 has., para que las trabajen, pero 
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la falt~ da planea•:i<!tn en la explotaci!.\n del recurso ha acabado 

las m.:1nt.añ~'ls de estos lu9arc:'l> 1 ~.::·sa QUI? n.:i sui::ederia si 

efectivamente los terrenos fueran debidnmente cultivados, las 

lluvias de temporal continuaYian 1.::on su ciclo:. normal, sin 

permitiY la sequ:ia o er.::•sión de los suelos, as:i como la perma

nencia de tc•dos los animalt;;os y vegetación, y otr-os necesarios 

en la cadena i'limenticia, de cada parte de los bosques, )1 que 

le son tan ne.:esarias a todas la o:omunídades lndigenas. 

Por lo anteríor es necesario reali~ar actividades que 

apc•yiln el proceso de reforestación, que no'!:iotros 1 os pl"omotores 

bil11igues-Oiocultu-rales seremos ejemplos en li\s .::omunidades, al 

darle utilidad a este programa. 

Objetivos para las actividades da reforestación 

1.- Con los nii:os, plant~r arbolitos alrededi:ar de la escuela y 

paYques infantiles. 

Enseñarles a har.er viveros y cuidarlos. 

3.- Real i;.::ar e:..cursiones en los lugares que existan bosques 

para concientizarlos de la importancia de su ~uidado. 

4.- Que conozcan l,;:¡s corisecuenc1as dé:>l sobYepastoreo. 

5.- Cc•nstruir guardarallas, que pr•..1tej~n los b1:>SQU8S de posi

bles incendie•'=>· 

6.- Real tz~r otras actividades que puedan adaptarse en los 

lugares d•:•nde un•::i vayct a trab~jar. §.!.f..• 



PROGRAMA l 1 l 

Tema La Salud. 

Subtema El aseo personal c~ie Íos ,..;i~os. 

Objetivo Oue los niños que ~sistan a la escuela, reflejen 

buen aseo personal, .:~n "'benefic-iO de su Balud. 

¿Quiénes participmi .. i' - Lo,s maéstrc•s, padres de familia, alum-

nos, médicos tradi~ionales, y la s. S. 

¿C6mo7 - Concienti:ando a los habitantes de la comunidad, bajo 

la guía del maestro. 

Subtema: Aseo familiar. 

Objetivo Que las familias tengan un aseo adecuad·o·- de BUS 

hogares para evitar enfermedades. 

¿Quiénes participan? - Maestros, padres_ di! __ fa_!'l_~),_i.~(·Y com!Í(ion~_s 

de salud. 
·- - -

¿Co!.mo? - concientizando a la comunidad b_~,~::' .1.:a gula del maes-

ty.;:., 

Sub tema : Aseo en 1 a escuela. 

Objetivo Mantener siempre 1 imp_ia_ la ·escuela~ 

¿Quiénes participan? - Maestros, padres 'd~ f!lmil ia y comités 

maestro 
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Subtema : Construcc i·:•n de Letrinas. 

Objetivo: Oue cad"' famil 1n cuente cc•n su propia let_rina, pal'a 

evitar posibles enfermedades para~itar1as. 

¿Quiénes pal'ticipan'? - Maestros, niños, padres de familia, 

comités de salud, INI, SAf':H, SS., etc. 

¿.Cómo? Informando y concientizando a la comunidad de lo 

e•:onómi•:o que pueda resultar para la constrUcción de las letri

nas, el uso de materiales naturales existentes en la pl'op1a 

comunidad. 

Subtema; Eliminaci6n de· basura. 

ObJetivo Que los habitantes cono;;::can los problemas que 

ocasiona el no depositar la basura en lugares adecuados, provo

cando la creación de tiraderos y de focos de infección. 

¿Quiénes participan'?' Maestrc•s, niños, padres de 

comités de salud, INJ, SARH, Y SS. 

familia, 

1.,C6m1:i? Creand·:· lugares adecuado para el dop .. "<s1to de basura. 

PROGRAMA IV 

Tema la Erosión. 

La el'osi~.n es el desgaste que sufl'e la •:orte::a terreste, 

<: .. : .. -=i~ic·n.:ida por agentc:os fisi•:•:is •:•:•m•:i l·~ son Jus_ l~uvias, el 

hombre, el viento y el fuego. 

ObJet ivo General Con las actividades programadas, se pre-
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tende que el alumno logre comprender que la erosión un 

problema que afecta el medio ambiente que nos rodea. 

Actividades 1.- Hacer un recorrido en el bosque para que el 

alumno conozca la problemática que ocasiona la erosión. 

2.- Concientizar al niño de la necesidad de conservar y 

revpetar la naturaleza como los ~rboles. 

3.- Explicarle al niño cuáles son los factores que con

tribuyen al proces•:• de erosión. 

Es precisamente el hombre, quien ocasiona la erosión en el 

medio ambiente por no usar técnicas adecuadas en el desempeKo 

de su trabajo como es la siembra de diferentes cultivos. 

En el medio ambiente indígena es muy necesaria la 

intervención del gobierno para que c1poye con técnicos y 

agrónomos, que exorten y orienten a los campesinos sobre de qué 

forma pueden mejorar al trabajar en las tierras y bajar el 

impact~ negativo de la erosión de estas. En la actualidad, 

muchos campesinos han emigrado del campo a las grandes ciu

dades, ya que sus antepasados y gente a1ena a l.i .:.:imunidad han 

acabado con los recursos naturales, oblig~ndolos a buscar otros 

lugares que les provean de alimento, casa y vestido. ?_!s... 

PROGRAMA V 

Tema Contamina.e d·n del Agua. 
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Objetivos : Con las actividades progr~m~das se pretende que el 

alumnc• en .::ol .. ~boYa..:ii!in con la comunidad logren 

a) Comprobar l~ importancia del agua para la vida~ 

b) Exprt?sar en forma or.a.l y corpor'al las _expaYienCias· y 

ob$ervaciones sobre el tema. 

e) Reconccar la importanc:ia que tie~~:~~ -~gUa._·p~r~_- .. la _vida y 

desarrollo de la comunidad. 

d> Identificar los diferentes estados físicos del agua. 

e) Reconocer- los beneficios de· la colaboración d~ la comuni

dad, en ta realizacidn de actividades sobre el control de la 

cont~minación del agua. 

Actividade~ : Para el logro de los objetivos se pretende que: 

al El maestro del grupo realice e~perimentos con sus grupos, 

observaciones y comparaciones acerca de cómo 1nfluye los compo

nentes orgáni.:vs e inorgáni..:.:is en la •:o.ntaminación del agua. 

b) E~plicar cu.indo, de qué manera y quienes provocan i:-ontami 

nación en el agua. 

el Reunir a la comun1dad cuando el maestro Jo solicita, par~ 

orientarla sc1bre los f~1ct.:.-res de •.:o::ontaminaci·~n en el agua, así 

como implementar actividades que prevean dicha 

contamina•.: tón. 

dJ Realizar- Px1;ur!:.1c:.nes con el alumn•:> 1 2 .. 1 familia y la ccimu-

químicas, sustancias inorg~nic.ls, animales muertos y basura, 

que la pr 0:•pia .;omun1dad desecha y proponer pogtbJes S•:rluciones 

al problema tr~tado. 
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Durante la impartición del Curso-Taller de Ecología e 

Educa•:i6n Ambiental se atendieron a un total da 6 grupos de 

nivel pr1maria, los cuales en su momento fueron atendidos por 

un instructor de la SEDUE, quienes dividieron • los grupos por 

equipos para trabajar mejor los temas y materiales d~l curso. 

Finalmente, se disef\aron un toti\l de 103 programas para 

este nivel. 

Para el caso de loa grupos de nivel pree~colar, se elabo

raron un total de 73 programaG, reali~ados a lo largo de la 

impartición de cinco cursos-taller para este nivel. 

Es necesario aclarar que originalmente el tiempo programa

do para re.alizar las activ1dades de cada Ltnidad tem.itica, fue 

adecuado. En un unicio, de 5 a 3 dias de trabajo, con horario 

de trabajo de 9:00 a ~0:00 hrs., con dos horas dipon1bles para 

la comida y treinta minuta$ de receso, sin contar con las 

múltíples interrupciones, que en ocasiones originaron el 

reajustar el Programa de Trabajo de tres a dos dias; sin ~mbar

go, en más de dos sedes se alargaron las jornadas hasta después 

de las 22:30 hrs. 

En base a lo anterior, es necesario señalar que para el 

diseño de cada uno de los programas, sólo se contó con un 

tiempo l imit.::1do de 20 a 40 minutos máximo, incluyendo en este 
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la ª"'Plicai:ión realizada por el in~t~,t.,jctor en r"elac;ión a los 

pasos para elaborar el programa. 

A pesar de lo anterior, y comparando los programas antes 

citados, mismo que fueron selei:cionados desde el inicio y al 

término de la impartici6n de los cursos, y conforme a los 

lineamientos para la elaboración del programa de educación 

ambiental en ambc•s niveles, sabemos que, en cuanto a la linea 

educativa lo& aspirantes pretenden aunque, algunos casos 

desorgani~adamente y de manar• superficial, implementar 

proceso permanente de aprendi~aje. 

En los objetivos y metas planteados, (aunque ambiguos en 

algunos casos), óstos n•:• son planteados fuera de la realidad y 

pretenden, en cuanto a actividades, evaluar tanto cualitativa

mente como cuantitativamente el resultado de las actividades 

programadas. 

Si observamos detenidamente, cuando se habla de implemen

tar los tres niveles de la cduca•:i·~n ambiental o del proceso de 

aprendizaje materia ambiental, éstos en algunos casos son 

mezclados unos con otros o presentados indiscriminadamente, 

pero en la mayoría de los program~s citados se trata de mane

jarlos adecuadamente, aunque existe •:onfusión f-~n •:ada de 

ellos. 
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Queda la satisfacción de que las actividades programadas 

para ambos niveles, contemplan en la totalidad de los casos, el 

trabajo con la familia y la comunidad, además del gobierno de 

la comunidad, la organización tradicional en esta, las nuevas 

formas de organización y la solicitud de apoyo de las diversas 

instituciones de la Administración Pllbl ica Federal dt!J los 

Estados. 

INDICADOR NO. 3 

CUESTIDNARID DE APRECIACIDN DEL PARTICIPANTE AL CURSO 

Para la evaluación de la efectividad en la impartición del 

curso se formularon las siguientes preguntas, para valor•r los 

aspectos estructurales y temáticos del mismo y otros aspectos 

que a continuación se mencionan. (Nota : este r.uestionario fue 

aplicado en ambos niveles de atención). 

1.- ¿En qué forma se cumplieron los objetivos del curso? 

2 3 4 5 

2.- ¿La utilización del material de apoyo al curso fué? 

2 3 5 

3.~ ¿Las exposiciones de los temas del curso fueron? 

2 3 4 5 
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4.- ~Las aportaciones de Jos instructores del curso fueron? 

2 3 4 

5.- ¿El material impreso para el curso cumple 'C~~. el_~ ob'Jt!t.~v-!=I 
propuesto? 

2 3 4 5 

6. - ¿Con referencia al tiempo programado par~ 1'as di fer entes 

actividades este fué? 

2 3 4 5 

7.- ¿Qué temas fueron insuficientes en el curso? 

a.- ¿Qué temas croes que deberían incluirse en el curso? 

9.- Algón otro comentario? 

ESCALA DE MEDICJON 1 

l. Deficiente. 

2. Regular. 

3. Bueno. 

4. Muy bueno. 

s. Excelente. 

Durante la impartición del Curso-Taller de Ecología y 

Educación Ambiental, se atendieron un total de 1615 aspirantes, 
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incluidos los niveles de primaria y preescolar. En base a e5ta 

cifra se tom~ una muestra de 162 cuestionarios equivalentes al 

10X del total de cuestionarios aplicados, mismos que se imple

mentaron en la sede de Santiago Atata, en el Estad 1:i de Oaxaca, 

tal sede fué seleccionada ya que en ella se agruparon lo& 

niveles de primaria y preescolar, con 106 participantes para el 

primero y 89 para 1-d segL1ndo, respectivamente, que sumadas dan 

la cantidad d~ 195, y que en comparación a la muestra del 10% 

&obrepasa con 33 cuest1onar1os {los cuales no serán tomados en 

cuenta l. Nota: La selección de la muestra fue balanceada en 

ambo$ niveles de atención. 

La r~spuesta de la primer pregunta indica que, el objetivo 

del curso se cumpl ic• <seg•~n la escala de valores), de bueno a 

excelente en un 80% y de deficiente a regular en un 20%. 

Para la segunda respuesta y sumand+:i las escalas come• en la 

Anterior, el resultado fué: buena utilización de los materiales 

en un 67~ y de deficiente a regular en un 33% 

Exposición de temas del curso, megún Id escala de bueno a 

excelente, se encuentran efectivas en un 32% y de deficiente a 

regular en 8%. 

Cuarta respuesta, las aportaciones de los instructores en 

la escala de bueno a e~celente fue de un 90X, y de deficiente a 

regular en un 10%. 
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Quinta tespuest~, el material impteso para el curso cumple 

en un ó3'l. con el objetivo propuesto. 

Sexta respuesta, el tiempo pro~ramado par~ la teali~aci6n 

de las actividades programadas, fue califi•:ado como Lln•::i de los 

m~s bajos porcentajes, de 25 a 75%, ya que los aspirantes no 

estan de acuerd.:• en que las actividades sean real izadas en tan 

poco tiempo, y solicítan que el curso se alargue, en extensión 

de dias, ya que el horario de trabajo en las Jornadas diarias 

son en algunos casos de más de 10 horas. 

En lo referente a los temas que los participantes consid

eran insuficientemente tratados, por falta de tiempo, se menci

onan los siguientes : 

Conceptos básicos de Ecología. 

Pr•:iblemát i<:a ambiental. 

Diferentes tipos de contaminaci6n <suelo, agua y aire). 

La Educación Ambiental 

Lineamientos Conceptuales y Metodol~•gicos de la Educación 

Ambiental. 

Temática conocimiento popular. 

Ld gente del mal=· 

Ecotecnológias. 
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De igual manera y p.:wa la comprensión práctica de los 

temas S•:il icitados proponen mayor abUndamiento para la 

discusión, análisis y realizaci6n de las actividades si

guientes: 

Dar más tiempo para cualquiera de las actividades pro

madas. 

Realizar actividades prácticas en relación a cada uno de 

los temas. 

Mayor discusión y análisis para la comprensión de los 

audiovisuales referentes a la contaminación y el medio 

ambiente. 

AnAlisis teórico y actividad pr~ctica para el material 

impres•:• de Cartillas Teórico - Prácticas de Educación 

Ambiental. 

En respuesta la preguna no. B, los participantes solicitan 

que se incluyan temas como son 1 

Desarrollo integral del medio ambiente para la comunidad 

indigena. 

Manejo de hortalizas y orientación de cómo cocinar los 

alimentos típicos de cada comunidad, y hacerlos agradables 

al gusto de los niños especialmente, para ayudar en su 

alimentación. 

Se implementan más prácticas para los temas básicos de 

ecología. 
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Exposición de los antecedentes de la ecología. 

contenidos étnicos, sobre la lengua" indígena. 

Orientar a la ·muJer indígena sobre laS ·consecuencias que 

acarrea la drogadicción. 

Incorporar el tema de socialización. 

Tradiciones y costumbres del indígena. 

Historia de MéY.i~o. 

Agricultura y alimentación de los ni~os. 

Geogra f i a. 

Higiene y educación. 

Cu~les son las nuevas normas de reglamentación en materia 

ecológico ambiental. 

Orientación para la temporada de poda y almacejos y semi

lleros. 

Ecología regional de los grupos indígenas. 

Flora y fauna de la Repóblica Mexicana. 

Finalmente, en los comentarios formulados en la pregunta 

9, además de saludo y parabienes a los instructores, se propo

nen y sugieren las siguientes actividades J 

Mencionan que gracias a Ja .-:1ric-nta...:ión proporcionada 

(mucha en poco tiempo>,podr~n implementar actividades en la 

escuela y la comunidad, baJo los lineamientos de la educación 

ambiental. 
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Solicitan se amplíe la duración del cur~o, ya qu~ resulta 

estrer..ho y limita.do en tiempo,. y :~u~· 

una semana de trabajo. 

Se sienten mejor orientados par-a· podeY . .it.ác&\T_.~los pr-ob~e

mas ecológico ambienta.les de su comunidad, paya el .meJ~r~miento 
de la calidad de vida de los grupos étnicos. 

Les gustaria poder conseguir el material audiovisual para 

darlo a conocer en la escuela y comunidad. 

No existe l~ $Uficiente información en material impreso 

para su distribucit•n por aspirante atendido y señalan que sera 

muy difícil el poder conseguirlo posteriormente. 

Les es molesto que no pocos compañeYos Ge queden dormidos, 

ya sea por cans~nc10 o por falta de una buena alimentación, <un 

punto que es n~i:esario a.:larar, 

se cunfunden el horario de impaftición del CUt"S•:• •:on l .. is jorna-

das de trabajo nc,.rmales de los aspirantes y que cc•mien::a desde 

las ctnco de la mañana y termina a las 22:30 u 23:30 de la 

noche, además de Que la dieta diaria en las ma~anas que ~on-

siste en un bolillo o tr~~ tcrtillds y cu3ndo h~y, a~ompaRddas 

de un~ porción de frijoles c.;.n chile y un por:illc• de café negro 

o té. En la •:c•mid~, fr-e.:uentemente se repite la dieta de la 

mar.a.na, y en muy pocas sedes se les dá sopa aguada y un guise, 
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tratand1:i de alternar •:<:1nsumo de carne blan.ca y carnr>$ roJñ5, 

huevo y verduras, durante los siete dias de la semana, pero ~n 

los lugares no afortu1:'1C\dos, ra- dieta· es de frijoles ·agrios, 

mañana, tarde y noche, si~~·ac_~~n que m_erma las _aptitudeS para 

la atención y aprendiz'aje 'en li\s exposiciones de los instruc-. '~ .. :;·-, 
toresl. 

Que este t~po:·d~ cursos:s&,repitari con el obJeto de actu-: 

al i.:!ar a los· docent~s ~~=:: eJe.rc.ic: io. 
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

Los temas ambientales se han abi::•rdC'ld•:i O:•:•n mucho interés en 

los Ultimas veinte años, sin embargo muchos de los problemas 

que actualmente se identifican como ambientales, han sido 

considerados por el ser humano desde la antiguedad. 

El capitulo primero muestra la preocupación e inquietud 

por el significado de la naturaleza y del hombre por la litera

rura de la antiguedad, estand•:• presente en las obras de los 

pan$adores más importantes de la humanidad. En efecto como S• 

muestra, Platón y Aristóteles, aunque de manera diferente, pero 

se preocuparon por el estado del ambiente. 

Mucho tiempo después Robert Malthus expresó su inquietud 

por la relación del crecimiento poblacional y la distribución 

de los recursos natur~le& que lo C•:induce a elaborar teorías muy 

pesimistas en relación al destino de la humanidad. 

El tema ambiental no paso desapercibido para Marx y Engels 

que cuestionaron el modo de producción capitalista y la 

situación que guardan los recursos naturales en la que se 

explotan indiscriminadamente, pues en éste el hombre esta 

interesado en controlar a la naturaleza y ma~imizar su produc

tividad. 



La preocupacít!·n por el estudío" de la 5it.uación del mé?di.:o 

ambiente sigue presente en este siglo, y se acentúa en la 

década de los años 5etentas, cc•n la celebración de Foros y 

Eventos Internacic1nales y Nacionales, sin embargo, es hasta 

apenas en la Ultima década que los esfuerzos por preservar y 

proteger- el <lmb1ento tienden a proponer s•::iluc l•Jnes integrales 

que abarcan de manera general aspectos económicos, políticos y 

socialQs de manera general y no especializada, como hasta algún 

tiempo venia sucediendo, y tal caso podemos mencionar a 

agrupaciones de car á·: ter que cuestionan la 

problemática ambiental, aunque la mayoría de ellas no proponen 

soluciones prácticas y menos participan en contrarrestar los 

efectos de ésta. 

En México e institucionalmente se ha destinado a organis

mos administrativos, federales, estatales y municipales, la 

tarea de fomentar no sólo es estudio e investigación de la 

problem~tica, sino de diseñar propuestas concretas de solución 

que involucren a la sociedad en general, por lo que se recurre 

a 1.:1 Educación Ambiental como estrategia y proceso que Yeune 

los requiqitos p~ra despert~r la conciencia y cultura ambiental 

todas las ámbitos de la sc.ciedad, y en especial de los grupos 

rurales indígenas. 

La Educación Ambiental no posee un mar'CO te61"ico-

conceptual c 1::incluido 1 lo que se expone en este trabajo es una 



propLwsta que llama a la revisión de-las categorías de la 

relación sociedad-naturaleza, como un ~interesante eje~cicio 

donde se da Ja retrospección del significado de este binomio en 

los autores citados, pues ellos contribuyeron en el desarrollo 

del pensamiento científico. 

Al lado de esto se plantea la necesidad de reconoc•r un 

marco de referencia que observe el desarrollo de la relación 

5ociedad-naturaleza, con el fin de observar claramente la& 

causas del origen de los problemas del medio ambiente. 

La Educación Ambiental, por sí sola no constituye la 

panacea de los problemas del medio, debe verse como una activi

dad complementaria de una serie de esfuerzos que no sólo sean 

de tipo preventivos y correctivos,sino que den alternativas 

prácticas Cecotecnologíasl, de como beneficiarso sin causar 

graves estragos en el ambiente. 

Para comprender mejor las características de la 

problem~tica, no sólo e5 necesario tener presente explicaciones 

producto de las ciencias natL1rales, sino también de las cien

cias sociales y de esta manera tener una visión mas global, 

producto de un analisis inter-multidisciplinario, de las cau&as 

diversas que intervienen en el deterioro ambiental, 'omo son 

sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas. 



La prc•blemAtica ambiental ne al!olo P.s pYc•duct;o de un\1 

c:aren•:ia de informac:itin en los individuos sino- ademas sus 

causas son estructuralos, conse.:ueni.:i.a de un estilo de desa -

'fl'"ol lo, en el que predominan la idea do obtener la mJ.x ima ganan

cia en el menor plazo, sin considerar el impacto en la natura

leza. 

La participación del Trabajador Social en el programa de 

Educa~ión Ambiental es importante, siempre y cuando este profe

sionista tenga la disposición del trabajo disciplinario y de 

esta forma que lo que pueda aportar al igual que otros profe

sionistas será el resultado del trabajo grupal. 

El des.arrollo ptofesional en esta áYea de promoción ambtcr¡ 

.tal as reciente y de ninguna manera saturada por el TrabaJa

dor Social, entonces es 1mportante su actuar en la resolución 

de sus problemas del ambiente, promovíéndo l• organización 

soc íal, ímplementando metodol og.i.as part i•: ipat ivas y p•::)tque no, 

dando a conocer ecotecnologí.:H;. como huertc•s escolares, fam! -

Hares, integrales, cunigall ineros, letrinas, estufas lorena, 

etc. 

Por naturaleza el Trabajador Social posee versatilidad, ya 

que puede fungir c~mo se mostro en este programa, como promotor 

social, ~cmo capa~itador, ~uestiones que son diferentes pero 

~omplementarias, siendo capacitados para capacitar, los futuros 



promotQres rurales ve: formados, no requieren de el prime

ro, lo que implica que el profesionista cubre uno de sus obje

tivos, el de organizar a la comunidad. 

El Trabajador Social considera el papel que los maestros 

desempeñan en las comunidades rurales e indígenas, como lideres 

y promotores de su propia comunidad. 

La realización de eventos, como lo es la impartición de un 

curso de la magnitud y característica como el practicado en la 

visita a las nueve sedes localizadas en los estados de la 

República, no garanti:an una total efectividad de los resulta

dos y objetivos alcanzados, en tanto no se instrumenten indica

dores adecuados, que sistematicen el seguimiento real de los

participantes atendidos, lo anterior no resulta fácil, si 

consideramos que tales eventos se dan al de la 

coordinación de varias dependencias, que a su vez se encuentran 

sujetas a una serie de obstdculos, de ttpo institucional

administrativos y de organi:ac1ón-concertación, a los que se 

suman el burocratismo de por si ya tan viciado de las institu

ciones encargadas de tales acontecimientos. 

Se sugiere que para realmente llevar el saguimiento de los 

grupos atendidos, y con el propósito de institu~ionalmente no 

estar sujetos a los cambios que implica trabajar con organismos 

gubernamentales, se recurr• a instituciones científicas y 



educativas como la UNAM, concretamente a Facultades y Escuelas, 

como lo es la ENTS, en donde los prestadores de servicio so

cial, por su perfil académico y formación profesional cuentan 

con los suficientes elementos para poder realizar programas 

(implícito el seguimiento) de esta índole. 

Se sugiere que con el propósito de facilitar la titulación 

de este profesionista, asi como de rescatar y ~umentar el 

acervo de tesis vía tradicional, se proporcione el suficiente 

apoyo de la escuela, corodinadamente con las lnstituciones de 

Gobierno, a fin de que una vez concluido el servicio social, 

los resultados de trabajo n~ se presenten como meros informes, 

del cumplimiento de este requisito, sino que a partir de éstos 

sea sistematizada y presentada como resultado de una 

investigación realizada, por este profesionista, que solo no 

cuenta con los elementos económico-materiales, fisicos y huma

nos, elementales para poder realizar trabajos de investigación, 

que finalmente resulten en la superación profesional de todas 

las partes. 

A continuación se presenta esta propuesta de Curso-Taller, 

manera de aportación, p~ra el desarrollo de actividades en 

esta área de trabajo. 



PROPUESTA DE PROGRAMA DE CURSO-TALLER DE ECOLOGIA Y 

EDUCACION AMBIENTAL PARA DOCENTES INDIGENAS. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA TEMATICA PARA EL CURSO-TALLER 

DE ECOLOGIA Y EDUCACION AMBIENTAL, NIVEL PRIMARIA, 

Introducción 1 

Los contenidos en materia de educación ambiental, son 

relativamente nuevos al sistema formal de enseñan~a y el conte

nido educativo de ellos solo se encuentra implícito, en los 

programas de ciencias naturales, resultando ello un impedimento 

para el análisis y comprensión de la problemática ambiental, 

durante el proceso de aprendizaje escolarizado de primero a 

sexto año de primaria. 

Por lo tanto, se aprovecha el espacio que presenta este 

curso para incluir el análisis de la temática por grado, misma 

que más adelante se detalla en la estructura de la propuesta 

para este nivel. 

Justificación 

El ámbito rural y en especial el indígena ha sido victima 

dire~ta como ya se vio en capitulos anteriores, de un pro~eso 

de explotación de sus recursos naturales y de modificación a su 



cultura., significativamente en lo ~ue respecta a su actuar 

cotidiano, hacia su medio, se le ha he~ho responsable directo 

de un importante cambio, aunado al deterioro de sus práctica$ 

productivas. 

Por lo anterior en este curso se pretende modificar pautas 

de conducta y modos de apropiaci¿·n de la natuYaleza, a traviés 

del rescate y adecuación de las practicas tradicionales de 

apropiación dfl'l indígena hacia l"°' naturaleza. La. educ ac ion 

ambiental que se encuentra irnplí.c:.)ta en aste curGo, con intima 

relao;ión al ambito ecológi.:o, no e& planteada c:.omeo la panacea d 

utilizar, a fin de solucionar tan comple.Jo pl'"c•blemaJ pero 

inse~tada desde la escuela prímaYia, pretende .:1;.;tuar como un 

proceso multiplicador y de casc~da h~cia la familia y en conse

cuencia la ~omunidad. 

Objetivo General 

En base a la impartici6n del cul"so-talleY, se pretende 

implantar en el futuro trab~Jo del aspirante los elementos 

necesarios, pal"a refor~aY en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, el fomento de la conciencia ~rltica del alumno, 

famili~ y comunidad ~n torno a los problemas ecológicos que 

e~isten en su comunidad y actuar en consecuencia. 



Objetivo Especifico : 

Se proporcionará al aspll"ante, a promotor o docente 

indígena los elementos de análisis, necesarios para el de~o 

~rollo e incorporación de contenidos y actividades educativas 

que resulten en uri apoye. didácticos al programa de estudios y 

que le permitan desarrollar actividades en pro del mejoramiento 

y protección de su medio. 

H e t a s 

Dar atención a los grupos indígenas representados en l~• 

sedes señaladas por la Dirección General de Educación Indígena 

de la Secretaria de Educación P~blica. 

Diseño, elaboración y distribución de material didáctico 

suficiente, para cada una de las sedes atendidas. 

TtrM&tica Propuesta : 

Pri.,..ra Unidad : 

"Relación histórica de la Sociedad con la Naturaleza". 

Objetivo General : 

Al final izar el curso, los aspirantes comprenderan la 



impc•rtancia de la relaci~·n hist~•ric.C'I. del h.:·mbre con la natura

le~a, resaltando la importancia del etnoconocimiento y su 

relación actual con la naturaleza. 

Subtemas : 

1.- Desagregación y análisis de conceptos base C+). 

2.- Descripción histórica de la rela..:i6n h•:imbre-naturaleza. 

3.- El conocimiento popular. 

3.1 Análisis de la cosmovisión 1ndigena h~cia la natura

leza. 

4.- Comparación y analisis de la tecnologia tradicional y la 

tecn•:ilc1g ta moderna. 

Segunda Unidad 1 

Los Ecosistemas y los Recursos Naturales" 

Objetivo General 1 

A través del conocimiento y conceptualización de la 

ecología se conoc~ra y evaluara la relación del indígena 1:on su 

entorno. 



Sub temas 

1.- Conceptualización y objeto de estudio de la ecología. 

1.1 Conceptos generales de ecología. 

1.2 Componentes estructurales y funcionales de _la comuni

dad biótica y abiótica. 

2.- Tipos de ecosistemas y su relación con los recursos natu

rales. 

(+) Cada una de las unidades temáticas deberán desarrollarse 

desde la secuencia y alcance de los contenidos por grados 

de la escuela primaria. 

Tercera Unidad 

Problemática Ambiental. 

Objetivo A través del conocimiento y explicación de la 

problemática ambiental, el participante analizará y relacionara 

la problemática ambiental generada por cada actividad producti-

va. 

Análisis y Exposición de los Tópicos 

l.- Uso y apropiación de los re~ursos naturales. 

2.- Análisis de los diferentes usos de los tec1..1rsos en modos 



de produc\:ión y su tipifi.:a.:i6n en el m·:ido ·de producción 

dominante. 

3.- Conocimiento de las diferentes actividades productivas. 

4.- Análisis de la pr'-'blemática en el campo, ciudad.urbana,_ 

semi-urbana-rur.:'11 e ind.lgena. 

5.- Transforma.:i6n de ecosistemas. 

a> Tala 1nmoderada. 

b) Erosión. 

e) Oesertificación. 

d) Contam1naci6n en aire, suelo y agua. 

e> Deseca.e ión de mantc·s freát icos. 

Cuarta Unidad i 

La Ecologia y su relación con la Educación Ambiental. 

Objetivo A partir del conocimiento y comprensión de la 

relación de la ecologia ~on el medio, el participante analizará 

y comprenderá 1~ importancia que tiene la educación ambiental 

para preservar y mejorar su ambiente. 

Temas : 

1.- La Educ~ci6n Ambiental. 

2.- Antecedentes. 

3.- Conceptual1:Ación. 

4. - Fines y Ob.jat iv•:is. 



5.- ObJettvos. 

6.- Principios y metodolc•gí<l. 

Qu lnta Un Id.ad Oise~o de la propuesta de actividades de 

Educación Ambiental, a incoYporarsa en la es~wela y la comuni

dad a través de la aplicación prActica de los lineamientos 

conceptuales y met·~·dol•:tgias de la educ:acidn ambiental. 

ObJ&tivo: El participante en bdse a la experiencia anterior-

mente expuesta diseñara y adecuara un programa contenidos y 

actividades en función del<) prcblemAtica ambiental, C• sea, 

hara una propuesta a la escuela y la comunidad; de 

ecotecnologia y análisis de los programas vigentes en educación 

primaria, segón la problemática planteada por grado escolar. 

Actividades r 

1.- Revisión de les libros de to. a Ge. para el maestro. 

2.- Revisión del libro de lo. a So. año de primaYia para el 

alumno. 

3.- Revisión del libro sugerencias didácticas de Educación 

para la Educación Primaria. 

4.- Revisión del libro Educación Ambiental y Escuela Primaria 

en México. 

5.- Elaboración y diseño de pYogl"amas por--grados. 
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Bo. 411 lAigv llo. de IJivel de Orupo li:tniao 
Evento ParUcipantee A.tenoión 

1 La u ..... 40 Prila&ria 
Quer&taro 

2 .lhuazotepeo 
215 Preesoolar Huaa teoo-ll ahuatLTotonaoa-T<lpeh~l,f & Puebla 

llixto~bontal~hool-Otom!-lahild-lla_ 
úteoa. 

3 S P .lpetatit1'n 128 Prila&ria 
Tlaxcala 

4 Huohuet1'n el 228 Prima.ria :Jahuatl 
Chioo Puebla 

5 Paraaho 157 Primaria !! ahd-llazahua.-l'urepeah.....Otom!-l!uiahol _ 
lliohoaoán Jli:rteo~ora.ir.pebuano-a..yo-Jropehua-Ta 

rahumara-llaronoc¡-Y aqui-lle tlazinoa. 

ó La Ll•n 125 Preeaoola.r Popoluo&-l!ahuatl-l!a.r~apoteoa-Yoqui_ .. 
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1 San O&brieli to 169 Preeecolar 
Guerrero 7 

Primaria 

8 Santiago 95 Preeecolar Jlizteco-Triqui-Zapoteoo-Zoc¡u&-Chatino 
Aato.t& 7 JU.ie-Cbontal-Xazateoo-Cbinanteo~uave 

Oa:raaa Primaria 
Popaluoa 

9 Zinancantan 357 Preescolar Chool-llam-Zoc¡u&-'l'Bet.al-'hotzi 1-To jo la_ 
Chiapa.a Primaria bal, 
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:!IVEL l'RE'SCO!All, ( CAR'JI\ DESCTI?l'IVA Ah'EXO V 

TEllA 

IliAUOURACIOIT 

PRSS:J:TACIO!: D!:L 
PROO'!AW. DE TM 
BAJO -

IllTEORACIO!l 
GRUPAL 

l UliID!D 

CONCEPCIOll 
IllDIOEl;A DE 
!A l!A ~Jl!I, LliZA 

¡m.~~ !1 
IOEl"'"CIº~ 
iCONOffilIEli'N 

• OllJt"l'IVO 

AllALIUR !A 
D!PORTA!IC!A 
DEL COliOCI 
l!IE!ITO r;¡:;i;:-
103 am;ros 
ETllICOS TIE 
!:El; DE U. :: 
!IA'IllllAUZ.\ 

ACTlVIJl,\.D / O 
'l'ECl:ICA DIJl,\.CTICA 

F.XPOS IC IOll 
PLE:liARIA 
E:iCllAllllS 

P~E:iTACIOli DEL 
ORllPO DE COCRD!NA 
iXl= Y A'J'NHlE3EllTA 
TACIC!I DE PARTICIPAN 
TES. -

CO!IT.\'N Y EX!'ECTATI 
VAS, IllDIVID'JAL/S::Ul 
PO Y DUCllSIOll ORU 
PñL -

O 11 D A 

F.XPCSICION 
AUDIOVISUAL 
ClNE-DEBt..TE 
LEC<J;JRA OJU'A L 

RECURS0'3 DE 
APOYO 

l!OJ/,S DE 
ROTAroLIO Y 
PIJJJ>:om;.'S 

Lí"1i0UA y 
ECOlOO~A 

IAnQ.¡:!ITE 
r.Al'.2~ 

BIBLIOaRAFIA TIOO'O 

PRIMER DIA 

OUIO!i DE EXP. BASADO 
EN ros ART. "!A QE!,"fE DEL 
!i'.A.lZ""COUOC. POFUIAR1t 11 EL 
=om1E11ro DE u nrni.:s 
T:\IA" PUBLIJ:ADO POR SEP:
ED. <1L1C!A VALDEZ 1EDI'rofilS 
:·:ui:rco, 1982. 



CURSO-TALLER1 SE:;sIBILIZAC!Ol1 A DOCEliTES DE h1lEVO INORESO DEL SISTEMA l!ILING\JE-llICU!JIIJRAL ll¡;,'!, -2 

NIVEL Pl!:mlCOlAR, ( CARTA Di:SCRIPTIVA ) 

TE>'.A 21 
ETNOCO!iOCD:IEI:TO T 
SU n,;IACI0!1 CO!; !.A 
ECO LOGIA 

II UHIJ>\D 

W:A f 1TIPOS DE 
IECOSI»T"U'.AS (SALIDA. 

DE c~:.rro) 

TD!A 21 
L\S !.ADORES 00-
l·'.ESTICf.S 

023.lEl'IVO 

VALOP.AR A PAR 
TIR DE J,\S AC. 
COTIDIA!!AS lAS 
rom~s DE APRO 
PIACIOl1 DE L03 
REC. !>AT, 

A CTI\'l!lo\D I o 
T!X:!!!CA DI!l,CT!CA 

WTRO!XJCCI0!1 
AUDIOVISUAL 
C:NE-DEMTE 

EXPOSICION EN EL 
CAl·:PO Y USO DEL 
ROTAFULlO 
PRACTICA DE CAM
PO 

LEC!IVM ORUPAL 
DISCUSION 
DISCO-FURO 
ADIVTI!A¿~UIEN -
SOY? 

COMIDA 

W'OSIClffi/ 
DISCO-FORO 

RECURSOS DE 
APOYO 

PIN'l\JRA POPIJ 
lAl! Y ECOLOOll 

!!IBLIOORAFIA TnxPO 

SEOIJN!Xl DIA 

ROTAFUL!O DE 
ECOLGL\ Y EIXl
Ql.CJm .\!.llIEh"ll\.L 
OIJIAPARA a PRAC 
TICA JJF; CAMPO -

"!A CARTA DSL 
INDIO" 

11AJl~Rt\!:TO T 
BUITRE" 

OUI0!1 DE ElU'OSI
C IO!l I CA!1CION 1 
"!.A VEW llORTE
Ll.NA 11 

ouro11 ELl!JORA!Xl 
DEL MAh1lAL Y PRO 
O!lAl!A DEL l!STR07 
DE Pll.EEl. Il:DIO, 



CURSO-'l>\LLER1 SE!/SillIL!ZACION A OOCENTES DE HUEVO DIGRliSO DEL SIST&\A DILilHlUE-llICU!i!IJRAL lllll. -3 

llIVEL PllEISCO!AR. ( CARTA DESCRIPTIVA ) 

TF.l'.A 31 

TEllA. 4• 
EL TRA !>\JO CON IJ. 
COMlJJlmD 

III tnlill\D 
PROB. Al!ll. 
TEMA 11 

DISFOSIC, DE 
Dl>SSCUOO( BASU 
RA) -

OBJETIVO 

ANALIZAR L\ PRO 
BLE!·:ATICA All!lfü; 
TAL OiUO. FOR = 

ACTIVlll\D / O 
TECllICA DI!>\CTICA 

&POSIC ION 

LEC'IURA OPAL, 

&POSICI0!1 

AUDIOVISUAL 

CINE-DEllATE 

IJ.S ACTIV. lXlNES AUDIOVISUAL 
TICAS-FROIXJCTI -
VAS..SOCIOEC01i0fü CI?:-E-llEilA1IB 
CAS DE lA COI!. - .AllALISIS DEL 

.l.UDIOVWT.JAL .!.
PARTIR DE SU 
R.El\Llll&D 

'lEC!JllSCS DE 
APOYO 

QU ION DE tl:FO
S ICIO!l 

"100 LtTLEROS" 

OOIOU DE EXP. 

ARTESA!; IA Y 
ECOLOOIA j vY:: 
VlE!UlA Y F.COLO 
OlA -
OU lA DE l-TlE<lU1i 
TAS -

BIDLIOaRA.Fll TIEMPO 

OUIOl1 EIABORJ.DO 
DEL l!!h"UAL DEL 
l'.AESTRO DE Pl\EIB, 
B'D!GE:U\ 

au10;1 DE EZP.E!AllORJ.00 
DEL liAJ;uAL DEL llSTRO, DE 
l'RESJC, INllIOENA. 

'!'ERCER DIA 

11CONTA1H1IACION 
DEL SIJE!.IJ" 
OUIA DE PRE 
0.liTAS -



CTIRSO-TI\ LLE!lt SENSIBILIZACION A DOCE!;T;"S DE lr'EVO il!ORESO DEL SISTEMA BILINOUE-BICU!JruRAL DEL -4 
nIVEt PREE:;coIAR • (CARTA DESCRIPTIVA ) 

TEMA OllJt'l'IVC ACTIVIMD I o RECURSOS DE BIELIOO!!A.Fl.A TllOO'O 
TECNICA DIDACTICA APOYO 

TEMA 21 
A LDl.EliTAC ION AUDIOVISUAL 11DIETA Y ECO-
(DESh1JTRIC!Oll) IOOIA" I QUIA_ 

DE Pl!EG!, 1iTA S 

ANALISIS T DIS-
CUCIO!I 

Tl'J>i!. 3• 
SOBREE:Y.PIDTAC!Oll EX.POSICIOH OUION DE EXPO- ETllOCIDIO Y 
DE LOS REC. NAT. ECOCIDIO EN 
(DESFOR3STACIO!I UXPAJIAPA. 
EROSION 1 ETC,) ~or~,~~u p. 

ESTUDIO DE CASO PROB, U!B,DE_ 
IA COMUl:IDl.D 

!illCENIPICACION TF.ATRO aun;or. 
DISC, GRUPAL. 
EVAWAC, PRELIJ!I CUESTIO!;ARIO 
NAR. DE EVAWACION 

CUARTO DI A 

IV tll/Ill!\..D Al/ALIZAR ALT. 
Alll'E!l. DE SOL, lIB SOL, A ,IX' 
A IA PROB, AMB. PRO!l, A:.:11, Y . 
mu,, DE TEC, PROLUC. EXPOS!CION OUION DE EXP, 
USO Il~T, DE LOS RESALT. lJ. DJ, 
REC. liAT. DB IA ono~noc. E.mol, EL CAFETAL 



CUll.$0-TALLERt SE!ISIBILIZACIOll A DOCSNTJ!S DE NUEVO IliOllEOO DEL SISTEMA BILillffira-llICUL'!UllAL D8L -5 

TEl:A 21 
COllPL!200JTA!l!!DAD 
ECO!.OOICA 
TOO 31 

USO l:ULTIP!Z DE 
!.OS REC. llAT. 

TEMA 4• 
OROA!IIZACION 
SOCIAL 

V tnl!Il\D 

NIVEL l'RE&9GO!All. ( CAR'U. DESCRIPTIVA ) 

ACTIVIDl.D I o 
'l'EC!i!CA DIIl\CTICA 

AUDIO'l'lSUAL 

E:trOSICIO!f 

EXPCSICION 
AUDIOVISUAL 
CI!i.&-DEJlo\TE 

C O M 1 D A 

llXl'OS IC I Olí 
AUDIOVISUAL 

.SCEJ1IPICACION 

OPER.\TIVA/¡!EAL!UCIO!I llEFL!ZIONAll 
Dl'iL PROORAM! SOlll!E IA INCOR 

PCBAClO!i DE Ü 
EDOC. AJ'.B. AL 
'l'RA!llJO DOCEN
TE Y GO!I li 
CO>IUNIDl.D. -

BIBLIOIJ!Wl'll 

11aRAlíJA lliTIDRA.lJ' 
*COliOC. !'\JRRPECHA" 
QUIA DE l'lWJUllTAS 

EJ»!P. GRNJA, Ih'TE
Oll1L/"ORANJA DiTE 
Oll!L" / aua DE 
Pl!IDJNTAS 

QUIO!I DE El:P. 
"ENCUENTRO PU
RXF'ECRA" 

SOCIOllllAl!J. 

OU!Oll DE l:XP. l!L\llORAOO 
DE1 ".FUHMAS DE ORO. SOC. 
EN U SONA IACUSTRE DEL 
!AOO DE PA'!'Z. Y DE COMO 
OROl.:HZAlil!03 DE !Rll.\L 
EDIT. l!EXICO. 



CURSO-TALIER 1 SE!ISIEILIZACION A DOCENTES DE llUEVO IJICIBIBO DEL SIS~ BILDICJUE.-DICULroRAL DEL -6 

NIVEL PRESSCOIAfl ( CARTA DESCBIPTIV.l 

TEMA 

TEMA 11 

(ACTIVIDAD PRAC-

Jltt!ht!l§!\.\f.XAl)/iOll 
ACTIVIIJ.\JJES DE 
ElXJCACIO& AMBIEN
TAL PARA NI!iOS DI 
SEÑADO POR LOS IÍA 
ESTROS -

OBJ:E.'l'IVO ACTIVIDAD I o 
II'EC!IICA DIDACTICA 

EXPLICACION 

DISE!lO DEL PROORA 
MA DIDMIDAL Y 7 
POR .El<UIPO 
EKPOSICIOli Y CON 
CWSIONES ORALE!i 
EVAUIACION DEL 
CURSO 

C O M I D A 

PREPARACION DE 

lA HORA SOCIAL 

HORA SOCIAL 

CIAUSUSRA. 

RECURSO DE 
APOTO 

OU ION PARA lA 
n.t.JJORACION DEL 
PROOl!Al'A 

QUIA PARA lA 
EVAUIACION 

BIBLIOORAFll TIEl!l'O 

EL OUION SE EIAllORA CON 
LOS MATERIAUS ANTERIOR 

KE!ITE PROP, A LOS MAESTROS 1 

LI!IEILMIEllTOS CO!iCEP'IIJAUS 
y l!ETOIJOI.OOIC05 DE lA Eruc. 
AMI!, NO FOID!.l.L 
TJ.LLERES AJID. INFl\NTILES 
CUADERNOS DE ECOLOO, PARA 
EL JARDill DE UIÑOS 



CURSO.JJl\LI.ER1 SENSIBILIZACION A DOCENTES DE NUJi'VO IN'1l!l>SO DEL SISTlil!A BILINOUE-DICUil!'URAL 

DE JA ror. SEP, 11.t'l'OllOLOOIA APLICA1'\, Al/EXA VI 

TEMA oromrvo ACTMll\D 

l.nOllQUr•cHn 

Prntrihcl6o 

~/11.ntu1nunh~·16,. 

rtu1nhi:lb'I d•l Qut 101 ¡¡u-Hclr.11n- hCl<1u cnl 

Pro;r•"'fl otl CiJr1!!• pent111 cen.,t•,. lt 

T•lhr. lt prnp. 111 c1.1rtt1· 

\Jlllt>ltO 

'tltd6nSocltdlO· 

.a.fll.acH1n 11t Aotihntt 

b.Pu-todllatilm át •• 

dt Jt rtbct6T>S·i. 

ICG~OO OlA 

ltW.JOAO 

•• tonsrptulllud16ri y 

DbJllo dt 11h.u:Ho di I• 

tcolo;lt 

c.oo•tcl~n 

Lccti1u·oul 

hciollc16rt 

Antlhh dtDoc, 

01tc\1116n Uti.iptl 

Prov•cd6n 01 

lludto~l11.11l 

OlttOÍDl'O 

C.po•tcl6ri 

':olidN1t•""º 

TECNICA Y l!ElroDO 

Pn1t,,t11::!6n 

Oul 

CC<1t.T1\0 ~ .. DIChtl"'' 

llctun gf1JP1l 

c-ae111.thi11 

l1ctl.ln ;r1.1¡al /d'tl 

r.i.111111 u~. 

!!11ncodt Pnoun\n 
y rupLJutu. 

Rtj1lh 

Pltn•rh 

Cl"'t•Otbltf 

Ol1cu1l6n GtlJIJllo 

Ohto 0 roro 

(•poalt.l~t 

Pdctluótt111110o-.;. 

!f1im~L DJ;: APOYO BIBLIO 

hoJu ar roter11l lo./~!1.1'"ll11n. 

DtOQtl .. di t1.1ru•Ulht 

G11t6n 111 1apo1Jct&,./a:ot:. llllllt& 

C.rts dd ln1Uo 

Col\ac,"'l"'\D llDP"lu 1 tcolcg\e/ 

G\I!.• \'11 Pt•oimtu. 

Ratefatlo t~i:a1ool• 'i t1111e•tftli.., 

4111bJtl'1t•l 
G.u\1ou1 llt1r6c-uud1n!l'ilo 



CUllllO-TALLER t SE:NSIBILIZACION A DOCE!!'nS DE HUEVO INClRli:50 DEL SISTlim BILINGUE-BICUIII'URAL 

DE !A DOI, SE:P. l!E'l'ODOLOCIA APLICAli\, 

TEl!A OBJETIVO 

i. Otftr•ntat tl~ct dr 

:co111tt1t11t 

111 U"IDAO 

ªrobltn1tlc• All'bltntal. 

:auu1, orl111n v D11arrollo 

lo CJr~lcrt Ot ProbltmtUCt 

c. A1tarnatlvu.d1 aolucl61'1 

fl lt Probhm1t1c1 1MJ1tnt11l 

lCRCER OIA 

Ill U"TDAO 

11, (duc1i.lónAllOl1nt1l 

~CTIVlli\D 

At1ni:la dlt prtg..,ntllt y 

lil11put1t111 

C..pollc16n 

Proy1ccl6ndeAudhilull 

Analltild1Dcc, 

C•pollclón 

l•ctur• par 1qulpo1 

l!ETODO Y TECl!ICA 

Dt.co-rora 

Phn1rl1 

R1Jllll 

P11ntl 

E•pol1Uv1 

Corrillo 

llATERIAL DE APOYO BIBLIO 
ORAYICO 

Gu!Óndtt•po1lcl6ntntlc1111po, 

Mttoul iu6fll11/ 

Lt 11tg1tacl6n 1n h 1on111 Artdu. 

Guh dt PUQuntet 

Adlvlnalqul1ntoy? 

Audlvltulll cont1111tn11c16n 011 IQ<H 

Guión dt Pt1gunt11. 

La1 t.tluc1/Etnccldlo v Ccccldlo 

tn U•pen1p1/c1pltal t•tran;sro rn 

h StlYt Clt Cl'lhpH. 

Audlvhual conoclll'lltnto Pur11prc:h111 

Guh dt Pu;untu 

GnnJ111 lnteonl/go1kul Ll~o• 11 ¡ 

Q1116n de C.pc1ldón 

Lln11111hntoa Ccnc1ptualt1 y•• 

M111taC1alo;lcoa de 11 Cduc. Aira. 



CURSO-TALUfü SKNSillILIZACION J. DOCEIITJ!S DE l!Ul>VO IliGJ!.SSO DEL SIS'l'Bl!A llILll!OU:S-lllCUL'IIJRAL 

lii U IIOI, SEP. ll.E'ro!Xl!.OOIA APLICAlll.. 

TEMA OBJETIVO 

UtUOAO 

.Prc¡¡¡nn1• d• Ac\t11ldul•• d• 

Cdur., Ata. 

ACTIVID.\ll 

h•ht•ct6-n 
ci.Ututa 

ttcra 9ac:ld 

TEC!UCA Y ll.E'roDO 
IL\'l'ERUL DE APOYO 

BillLIOORAFICO 

T111l•fn A'l\bh"l•h• lnfantlh• 

Su¡¡11nocle.1 d\oactlcH. ti• Ecliu: • 

.ll""bh'1tll ¡¡ar• 11 [IC<.;111 Ptl11011t1, 

Gut6n d• •~fHl•tcl6n 

i..J.1111"'hnta1 ii1u l1 tllltionclOri 

d•l pro¡¡u1111 a:1 Ecuc. A"'ib. 

ltri1•1'itnto1 o•n h 1l•bouct6l'I 

del PfQ~tlllftl ª'- Ca:uc. A•Tllh d• 

~h1l flt1"'111"1e 

Cuntlanula ti• h1t11l!lcH'in 



qttc r~:tl t:an Educa.ci6n Ambiental en i;iÓ>:.ico. (iO) ANEXO VII 

I N S T I T U C I O H 

SF~UF., subsocretarÍa de 

Ecología, Dirección Gene 

1·al de }1romoción Ambia~ 

tal y Participación r.omu 

ni taria. 

~ecretar{a de Gobernación 

r.onso jo tlacional de la Po 

bl11.Ci6n, 

socrotar{a de Educación -

?Ública,Panorama Folclor! 

co. (llcolor;ia doméatical 

A C T I V I D A D 

En materia de población, la polí 

tica. re¡;ula1 el voluoon y dietri_ 

buci6n de la poblaci6n, traba._ 

jando con mujeres indí~enas y 

~rupoa mar~in~doa, 

Difusión de la problem6.tica. am_ 

bier, tal en los i:ubpoo lle áree.u 

verdes, wn1a, deséchos sólidoo, 

control de ple.R:ac y alternativas, 

presentaci6n de tianguis ecol6g~ 

ºº"· 
secrotar!a do Salud, Ins ImplementD. iu:cionco a fin de me_ 

ti tuto Hiu:ional de Nutrición jorar el ni vol ue villa de laa co 

centro de capacitación EcolÓ munido.den campesinuc, concreta_. 

eicn, para campesinos. monte en la selva de lo.a marear! 

tac en el cdo. de Chiapan a part 

tír de proyectos para la iesta~ 



I ¡¡ s l' r T ~ e I u N 

Centro Universitario de 

rnvostiga.ción lliotec1.olÓ~ 

ca. (CUill) 

r:m, Eacuela NaciomU. de -

Cienciaa BiolÓgicno, Uepto 

de NicrobiologÍa. 

IPll, Ese uela superior de 

rncenier!n ;:ecánica y !:: 

leétrica. 

U.AM, Unldad Azcapotzalco 

UAir., Unidad Iz taeala 

A e T I V r D A D E s 

raci6n úol ... mbiente. 

Faciiita biblio~raf(a, ademán de 

impartlr cursos de ac tualiu1ción. 

en materia ambiental. 

Operacionaliza proycctoo de Pr~ 

venci6n Amb.ietal, concretaticntc 

contac:ina.ción de lus a;;uau roe_!: 

duales, cobr(• cul tlvos, conserva 

ción de r.;onumentoa ArquolÓt;;icos 

y aguas tratadas, 

Realiza análioie cel consumo in 

tcr1.o do eucr~ét.icoo en la iridUB, 

tria petrolera. Dieeñn aJ.tenia 

tivaa a n..1.vel local cor.tra la con 

twninaci6n del Valle de hléxico, 

así e amo teor la de si a tenias en 

materla e.e educación WJb.Lental. 

Portaleaimieuto, para. la formación 

de Rocw·sos Huma.u os, on lan a.1:eas 

de neua, aire y deséchoo sólidos. 

ACÍ coc:o lnveati¡;nción y di fuoión 

de Lrupoo ecol6ciotne. 

Real ha acti vidaden para la for_ 

~.aci6n de recurso hlllllanoa en el 



U¡tlvarsidad del Valle 

de iné:idco, l'lnntcl Lo 

mas Verdes, 

Asociación Mo>:ice.tta. de 

Estudion para la Dofen 

oa. del conGUnidor, AC 

Sorvici~s Educativos 

Alnbie1itll.los. 

Academia Ciudadana EJ!2 

lo¡:iota, AC 

A C f l V I U A U 

área \Jiol6gica tic proyectos de 

inveoti.cnción sobro conta...1ina_ 

ci6n y mejorwnic11to del medio 

amoiente. 

Bu estL.i. se iu:.pnrtcl1 cm·sos a n.i.vel 

Licenciatura. c1~ ecolot;í'a <~ue tienen 

la finalidad de satisfacer la caren 

cia. de pro fcsional.ce en eatn rwncw.. 

encaminada a evaluar problemas del 

medio y proponer soluciones preven 

ti vas. 

Brinda orie11taci6n, oducB..C ión e in 

fvrmación al consumidor. 

Promoción y divulgación de Derecho 

Ambiental .1. alución en trc el derecho 

a.t\b y el econÓnüco, aaí coruo impar 

tición de cu1aoo el\ la materia. 

Desempeña ne ti v idadec 1 encruninadae 

n fJC.CLtar ln cu1!cletic1a ciudadana. 

pnra la renuncia voluntaria del E 

so del a.uto1;;ovil, propucctaa pa.ra, 

la reforectación del!J:F, conci.enti 



I •ll s ·r r 'r u e r u ¡; 

Aflí1~0! do la Tierra 

Aaoci&DiÓn F.cológica 

de Coyoucán. 

Asociación EcolÓ¡;ica 

de Tlnlpan, AC 

lir~gatlus Verdeo, A. c. 

zaciÓ¡, para la reducción de la p1~.2 

ducci6ll de deaéchoo. 

Promoci6n de trabaj0 comwü tario en 

defenoa de la naturale:.a, en cola_ 

boración con Dele¡;acionea Pal í tic as 

Difusión de tecuo16f,iR ndec.:undn, en 

publicncionea, en materia cie ccotoc 

llJ..S.S y conocir.úc.1to EiOUrc el uw>iO!,! 

te. 

llwica concientizar y difundir aspee 

toG relacionados ~on el aspecto 

an:l,,. et1 esta se cdta la rt:v.i.sta .!;co 

loeia, l•olí.tica y CUl. tura, ela.Uorau 

y trabujan p1 oye e tos c:::;pccÍficor. • 

.. Realizan talleren y cursor; para la 

elaboración í..C ceo técniaa aplicat.as 

a la vivieJ.da, prucrc.: . .uo wc plnuiflca 

.. iÓn fac.iliar, etc. 

Se real h:.a pro;n.oción a travÓD dtJ los 

estudiru.ter: wuverr>itarL.i:J de la 

UNAft;, para la i:;ensiiili:::.ac i6n de los 

¡;nil.üet..us ecolút:ico~:. · . ..:..riG'ic.lo:.; u la 

mayor población posible. 



l j 1 !,; l.
1 

·:.. ~· lJ ·-~ '. • f 

Centro <lo .Jccnrrul1u de 

J.'ccnoloLiut: ;i.l.tC'n10.tiva::. 

(CEDET) 

Oirc ulo do Ea tudios Eco 

16gicoa U!IAif./ Ai.CAPOTZAL 

co 

Eoocolar, A. C. 

Fundación Priederich -

llbert 

Grupo Dodo 

.\. ... : .... ,, 
Ec ocupo. de la promoción en la 

invc:.tigación de desarrollo de 

tecnolocÍa alternativas del me 

dio rural, con la finalidnd do 

llegar a la autoficiencia alt~r 

nu.tivn, aprovechando tambien -

la encrgia colar. eólica. y bio 

caen. 

A partir de la integración de loo 

socion del circulo pretendo roa 

liz.a.r trabajos en la comwüdad, 

El,c111d:-iado al desarrollo de eco_ 

ttcnlac y la. cnseñru1:.:.n <le las mic 

mas pura la salud integral y la 

difución de a.udiovioual.ec, 

Brinda apoyo y coordinnción 

a pror.iotoror:, muJ. tiplica<loreu ª.2 

cialea, viliculaooc a lu Luucnción 

Ambieiitul para o.duJ. toa en el rircn 

rurRl ~· 1ir1 m.::., :i.:::! 8 o. o el iir._ 

pulBo para l~ rculi::i..c:.án de !'.2.!: 

roa 1:::obrc p1·o!Jlcuan copocÍfico: . .i 

ecolÓcicos. 
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