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Mensaje del Ministro de Educación

Las guías didácticas de educación ambiental constituyen un aporte significativo del
Ministerio de Educación, con la colaboración de la Autoridad Nacional del Ambiente, para
la formación de estudiantes de educación básica general.

Este recurso representa un apoyo para el docente, y se ha elaborado con el interés de orien-
tar y mejorar la calidad de los aprendizajes en materia de educación ambiental.

El Gobierno Nacional, en conjunto con organizaciones e instituciones nacionales e interna-
cionales, han aunado esfuerzos para fortalecer la protección y conservación de nuestros
recursos naturales.

Exhortamos al personal docente, para que haga un uso adecuado de este material, que ayu-
dará a nuestros estudiantes a prepararse, a fin de promover los cambios necesarios para el
cuidado de los ambientes naturales de nuestro país.

Salvador A. Rodríguez G.
Ministro



Mensaje de la Administradora General de la ANAM

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) tiene como responsabilidad la protección,
conservación, restauración y mejoramiento del ambiente, por ello nuestra obligación es
difundir información puntual y pertinente sobre temas o programas que propongan el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales.

Panamá tiene el privilegio de contar desde el año 1995, con las Guías Didácticas de
Educación Ambiental , una valiosa herramienta en la que han colaborado muchas organiza-
ciones y panameños y panameñas. Esta nueva versión, ampliada y corregida, nos permitirá
lograr actitudes y acciones positivas por parte del estudiantado, docentes, padres y madres
de familia, en cuanto al uso sostenible de los recursos naturales, que son de todos.

Gracias al trabajo conjunto de la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de
Educación y todas las instituciones involucradas, lograremos generar una cultura ambiental-
mente sostenible para nuestro país.

Ligia Castro de Doens
Administradora General
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IInnttrroodduucccciióónn
aa  llaa  gguuííaa

MMeettaa  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall

La sociedad humana depende de sus recursos naturales y humanos, que juntos, forman el
ambiente. La relación entre ellos constituye la ecología.

La educación tiene un papel importante en la formación de la sociedad humana; y es la
sociedad humana quién controla el uso y manejo de los recursos naturales. Por eso la con-
servación del ambiente empieza con la educación.

El gobierno panameño tiene interés en proteger la naturaleza de este bellísimo país. Prueba
de ello es que el 24 de junio de 1992, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 10 por
la cual “se adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para conservar y
desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente”.

Sabía usted que Panamá tiene:

EL 34% del territorio nacional en áreas silvestres de manejo protegido.

Novecientas cincuenta y siete especies de pájaros, una de las poblaciones más
diversas en el mundo.

La isla de Barro Colorado con más especies de plantas que en toda Europa.

El 15% de sus plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

Ciento cinco de las 1,000 especies de murciélagos del mundo.

El Parque Nacional del Darién con 579,000 hectáreas, segunda área protegida más
grande de América Central.

Pero por el otro lado, Panamá tiene:

Una tasa de deforestación de 43,000 hectáreas anuales. 

El 30% del país bajo uso agropecuario, con un 26% adicional que corresponde a tie-
rras abandonadas y semi-abandonadas por el mal uso.

Un total de 1.3 millones de hectáreas de suelos degradados o no productivos.

Todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo deben tener conciencia de la calidad del
ambiente en que viven, porque la mayor parte de los bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades básicas provienen directamente de él. Por eso, es tan importante enseñarles a
los y las estudiantes todo lo relacionado con su mundo físico y su papel en él.

Estas guías están dirigidas y dedicadas a los maestros y maestras de Panamá para ayudar-
les en el esfuerzo de infundir el aprecio por la naturaleza en los niños y niñas de Panamá
y procurar un cambio de actitud o comportamiento con relación al ambiente que les rodea.
Además, los maestros y maestras son líderes en sus comunidades y pueden influir en su
comportamiento a través de su ejemplo.

Introducción
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IInnttrroodduucccciióónn
aa  llaa  gguuííaa

FFiilloossooffííaa  llaa  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall

La educación ambiental es mucho más que árboles. No es una lista de “deberes” y “no de-
beres” que los y las estudiantes tienen que memorizar.  La educación ambiental comprende la
relación entre los seres humanos y la naturaleza, dirigida a lograr el conocimiento, aprecio y
respeto del mundo natural reflejados en el comportamiento del ser humano hacia el ambiente.

Por eso, no se puede enseñar ni calificar la educación ambiental a través de los métodos
tradicionales. Es por ello que esta guía se comunica con los y las estudiantes por medio de
actividades, realizadas mediante charlas magistrales. Estas actividades reflejan una meto-
dología participativa donde los y las estudiantes aprenden, recuerdan y practican lo que
aprendieron.

La iniciativa e imaginación del maestro y la maestra son elementos claves en la educación
ambiental.  Esta guía no pretende reemplazarlos, sino reforzarlos; la misma es un instrumen-
to que les orienta y facilita el desarrollo de la educación ambiental. Le corresponde al maes-
tro y la maestra programar lecciones que comprometan a los y las estudiantes en el aprendiza-
je relativo al ambiente a través de juegos, excursiones, proyectos de arte, y cualquier otro
medio que el maestro o la maestra desee.

OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  gguuííaa

Las actividades en esta guía desarrollan directamente los objetivos de los Programas de
Educación Primaria del Ministerio de Educación (MEDUCA) para las escuelas de la
República. La guía incluye casi todas las asignaturas. Está organizada en la misma forma
que los Programas de Educación Primaria, con el propósito de facilitar su uso, conjunta-
mente, con estos Programas. 

En cada asignatura se incluyen las que más se relacionan con el ambiente. La guía fue
escrita con el propósito de desarrollar, con actividades didácticas, esos objetivos impor-
tantes. No todos los objetivos se incluyen porque no todos tienen relación con el ambiente. 



IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNNGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  TTeerrcceerr  GGrraaddoo 1155

IInnttrroodduucccciióónn
aa  llaa  gguuííaa

Los objetivos que se incluyen tienen el mismo orden y número que tienen en los Programas
de Educación Primaria. El “objetivo específico” y las “áreas básicas de conocimiento”
están transcritos textualmente de los Programas de Educación Primaria.

...quiere decir la primera actividad del objetivo # 10.

...quiere decir la segunda actividad del objetivo # 13.

Cada objetivo tiene sus actividades directamente debajo del mismo. Las actividades se
enumeran con el número del objetivo, precedido del número de la actividad dentro de ese
objetivo. Por ejemplo:

Las actividades tienen, como fin, ayudar al maestro y la maestra en el desarrollo de los
objetivos relacionados con temas ambientales. Las actividades no son algo adicional que
el maestro o la maestra tiene que hacer, más bien apoyan y facilitan la presentación de
dichos objetivos.

El maestro o la maestra debe evaluar a cada estudiante por su participación entusiasta en
la actividad y por sus respuestas a  las preguntas. Estos dos elementos muestran clara-
mente si el o la estudiante han aprendido la materia.

CCoommoo  ssee  uussaa  llaa  gguuííaa

Las actividades que contienen las guías pueden ser introducidas por el maestro o la maes-
tra en cualquier momento. Por ejemplo, un maestro o una maestra de quinto grado está
planeando sus lecciones de la semana para una clase de Ciencias Naturales. Específica-
mente, le corresponde presentar el objetivo # 10: “Establecer la relación de los animales
con su ambiente”. En ese momento debe buscar su guía de educación ambiental de quin-
to grado, abrir la guía en la sección de Ciencias Naturales y buscar el objetivo # 10. Para
ese objetivo hay una variedad de pasos en secuencia que deben ser desarrollados. Usar el
mismo proceso en la planificación de cualquiera lección de otras asignaturas.

Recuérdese que la filosofía educacional de las actividades es:

Si me lo dice, lo olvido
Si lo veo, lo recuerdo
Si lo hago, lo entiendo

BBaasseess  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn

La evaluación es una parte importante de la educación.  Normalmente, la evaluación se
basa en lo que se puede observar y medir.  Uno puede evaluar el aprendizaje del alumno
o la alumna, la calidad de la enseñanza y la eficacia del programa en una forma parecida
a como se hace en todas partes del sistema educativo.  La única diferencia es que la eva-
luación tiene que ser más activa, para corresponder a una metodología más activa.



IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  TTeerrcceerr  GGrraaddoo1166

IInnttrroodduucccciióónn
aa  llaa  gguuííaa

Debido al hecho de que la meta de la educación ambiental es que los y las alumnas com-
prendan y apliquen el contenido tratado, no debe ser preocupación hacer una evaluación
estrictamente formal.  El recibir una buena nota en un ejercicio no siempre indica que los
y las alumnas han aprendido la materia.  Hay diversas formas en que podemos creativa-
mente verificar el aprendizaje.  Podemos evaluar el aprendizaje con las siguientes técnicas:

Observar a los y las alumnas. ¿Terminaron la tarea correctamente? ¿Demostraron
comprensión de la materia?

Hacer preguntas. ¿Las respuestas son correctas? ¿Pueden expresar lo que apren-
dieron, o lo importante de la clase? ¿Pueden cumplir con los objetivos del apren-
dizaje?

Evaluar trabajos escritos. Los y las alumnas pueden escribir un poema, un párra-
fo, un cuento, hacer un proyecto de arte sobre lo que aprendieron, y el maestro o la
maestra puede evaluar su trabajo.

Diario de trabajo. Se puede evaluar un diario de trabajo, en donde los y las alum-
nas escriben frases sobre el contenido de la clase después de terminada ésta.  Des-
pués se enseña a los padres y madres para que sepan lo que se hace en la escuela.

Trabajo en grupos. A grupos de 3-5 alumnos o alumnas se les pueden dar unas
preguntas, y tienen que encontrar las respuestas.  Estas respuestas se evalúan.

Para reforzar la importancia de la educación ambiental, debemos ser creativos al evaluar
a los y las estudiantes.

CCoonncclluussiióónn

Estas guías de educación ambiental son herramientas para ayudar a los maestros y maes-
tras panameñas en su tarea diaria.  Por eso las actividades que ellas contienen toman en
cuenta las limitaciones de tiempo y recursos que tienen los maestros y maestras.  Están
diseñadas para facilitar el trabajo, porque proveen actividades que se pueden realizar sin
mucho esfuerzo ni modificación por parte del maestro o maestra.  Además, éstas utilizan
los materiales disponibles en la escuela en vez de equipo sofisticado, y consideran la
energía y esfuerzo que tienen los niños y niñas.

Porque muchos de los trabajos en Panamá son ocupaciones donde se recoge y vive de lo
que la naturaleza les brinda (agricultora, ganadero, pescadora, y maderero), el futuro del
ambiente es el futuro del país.  Y son los niños y niñas de hoy los que van a influir más
que todos en el ambiente del mañana.  Por eso un programa sistemático de educación
ambiental que dependa directamente de los y las maestras, resultará en un mejor cuidado
de los recursos naturales, el ambiente y un mejor futuro para todos y todas.



GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

a forma en que nos expresamos, las palabras y el conjunto de figuras que esco-
gemos, indican lo que consideramos importante en la vida. Así que, a la vez

que los niños y niñas van aprendiendo el Español, es conveniente empezar a inculcar-
les un mejor aprecio del mundo natural. Así, el conocimiento del medio ambiente y de
la lengua española queda, no solamente grabado, sino internalizado: ¡Un cuento
escrito con el fin de utilizar nuevos adjetivos podría transformarse en una excursión
por el bosque, llenando los adjetivos con nueva vida y color! ¡Un juego al aire libre
que pone en práctica un conjunto de sustantivos podría lograr un nivel de entusiasmo
inespe-rado! El interés en la naturaleza podría ser la clave para explorar la riqueza
del idioma Español.

Es muy fácil incorporar temas ambientales en una clase de Español, utilizando la
imaginación, en la presentación de lecciones nuevas. Aquí hay algunas ideas para
empezar.

Ponga a los y las alumnas a escribir sobre algún aspecto de la naturaleza de la comu-
nidad; un animal, ave, insecto, etc.; algún aspecto del ambiente panameño; una entre-
vista con personas mayores sobre cambios que han visto en el ambiente; sus opiniones
después de realizar una actividad de esta guía; creencias locales sobre el ambiente, la
agricultura o el tiempo; ¡Hasta donde llegue la imaginación de usted y los alumnos y
alumnas!

Estimule a los niños y niñas a leer, recitar y analizar literatura, cuentos y poesía sobre
la naturaleza.

Español

L



MMaatteerriiaalleess

Lápiz, cuaderno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Empiece la clase con una
charlita sobre héroes, tanto en
los mitos y leyendas como en
la vida actual. Los héroes y
las heroínas son las personas
que luchan por una causa y se
muestran interesados más en
el prójimo que en sí mismos.
¿Cuáles son algunos héroes o
heroínas que conocen los niños y niñas? Hay que explicarles que para tener un
mejor mundo, se necesitan muchos héroes y heroínas.

Ponga a los alumnos y alumnas a redactar un cuento que detalle una acción que ellos
o ellas mismas realicen. Esta acción debe ser “heroica”, en beneficio de la naturaleza.

Ejemplos:

El alumno o alumna salva un animal de un cazador por señalarle al cazador que
no es peligroso el animal (una boa, por ejemplo) o que el animal es muy impor-
tante en el ecosistema.

El o la estudiante le dice a un vecino o vecina que no hay que quemar los pro-
ductos plásticos porque la quema de plásticos hace daño a las vías respiratorias.
Poco a poco el alumno o la alumna ayuda a la comunidad a terminar con la
quema de plásticos.

El niño o niña convence a toda la comunidad de reforestar la orilla del río comu-
nitario.

Como siempre, trate de que los niños y niñas sean creativos y que piensen antes de

EESSPPAAÑÑOOLL GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo1188

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Cada persona tiene el
poder de salvar un

poco de la naturaleza y
ser héroe. Esta acción
se realiza más fácil-
mente en la vida real
si se realiza primero
en la imaginación.

Objetivo de
aprendizaje:
Redactar un cuento en
el que se realice una
acción heroica en bene-
ficio de la naturaleza.

Técnica:
Narración.

OOBBJJEETTIIVVOO

11
OObbjjeettiivvoo:: Conversar sobre el tema de actualidad en un lenguaje claro, preciso y coherente.

ÁÁrreeaass  11:: Expresión oral y comunicación.

CCoonntteenniiddoo:: El lenguaje como sistema de comunicación.

aaccttiivviiddaadd

11..11 SupersalvadorNNaarrrraarr  hheecchhooss  hhiissttóórrii--
ccooss

1.

2.

3.



MMaatteerriiaalleess

Tablero, tiza.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Incorporar la educación
ambiental en las asignaturas de
Español y Expresiones  Artísticas
puede ser una gran herramienta en
la enseñanza de esta actividad. Los
niños y niñas aprenden sobre la na-
turaleza mientras que desarrollan
habilidades analíticas y artísticas.

Discuta un problema ambiental que existe en Panamá. Las actividades en Ciencias
Naturales y/o los apéndices de esta guía proveen bastante información. Incluya una
discusión entre los alumnos y las alumnas preguntándoles acerca de los temas.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer?

Cante la décima de la actividad 2.1 de Expresiones Artísticas con los alumnos y
alumnas. Invíteles a pensar cómo incorporar lo que han aprendido, en una décima
propia, en el salón.

Escriba la primera estrofa de una décima en el tablero (el maestro o maestra debe
tener la primera ya hecha). Pídales que continúen la décima en el tablero. Se pueden
dividir los alumnos y alumnas en pequeños grupos para que la terminen. También,
puede dejarla de tarea para que los padres y madres ayuden a sus hijos e hijas y así,
compartan con los padres y madres algunos conceptos de la educación ambiental.

EESSPPAAÑÑOOLLGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 1199

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La décima es una

parte muy importante
del folclor y la historia
del país. Podemos

aprovecharnos de esta
tradición para fomentar
la conciencia ecológica
en los niños y las niñas.

Objetivo de
aprendizaje:
Expresar conceptos e
ideas sobre proble-
mas ambientales.
Crear una décima con
temas ambientales.

Técnica:
Discusión. Redacción
de décima.

Nota:
También aplica al
objetivo 2 de Expre-
siones Artísticas.

OOBBJJEETTIIVVOO

22
OObbjjeettiivvoo:: Dialogar en un clima de armonía, respetando los planteamientos de los demás.

ÁÁrreeaass  11:: Expresión oral y comunicación.

CCoonntteenniiddoo:: El diálogo.

aaccttiivviiddaadd

22..11
Décima “dedicada
al ambiente” (I)

DDiiaallooggaarr  ccoonn
ccllaarriiddaadd

1.

2.

3.



MMaatteerriiaalleess

Artículos de revistas
y periódicos.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Esta actividad se puede
realizar en varias formas:

El maestro o maestra
puede traer al salón
algunos artículos sobre 
ecología.

Se puede pedir a los niños 
y niñas que traigan artículos.

El maestro o la maestra y los alumnos o alumnas pueden traer revistas y periódicos
para entonces recortar los artículos en el salón.

Según la cantidad de artículos, los niños y niñas podrán trabajar en grupo o individual-
mente.

Los niños y niñas leerán un artículo, individualmente o en grupo, que trate sobre un
tema relacionado con la naturaleza. Después, escribirán un resumen de lo que leye-
ron. Además, deberán contestar a las siguientes preguntas:

¿Qué aprendió de este artículo?

¿Cuál es el punto principal?

¿Te interesa el tema que presenta el autor? ¿Por qué?

Como resumen, los niños y niñas también pueden hacer un dibujo sobre el tema del
artículo.

EESSPPAAÑÑOOLL GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo2200

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Es fácil encontrar
información sobre la

naturaleza. Como seres
humanos responsables,
es importante que
aprendamos sobre
nuestro mundo para
poder cuidarlo mejor.

Objetivo de
aprendizaje:
Hacer un resumen de
un artículo sobre eco-
logía o la naturaleza.

Responder a algunas
preguntas básicas que
corresponden al texto.

Técnica:
Actividad participativa.

OOBBJJEETTIIVVOO

55
OObbjjeettiivvoo:: Interpretar diferentes textos para formarse un concepto más amplio del mundo en que vivimos.

ÁÁrreeaass  22:: Lectura y escritura.

CCoonntteenniiddoo:: El texto escrito como medio de comunicación.

aaccttiivviiddaadd

55..11 El periodista ambientalLLeeeerr  tteexxttooss
vvaarriiaaddooss  ccoonn
sseennttiiddoo  ccrrííttiiccoo

1.

2.



MMaatteerriiaalleess

Hoja de papel de construcción, hoja blanca, lápiz.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Por medio de una narración corta, ayude a los niños y niñas a imaginarse que están
caminando por el bosque y que, de repente, se sobresaltan al ver un animal cuya
apariencia es extremadamente rara. Después de fijarse bien en las características del
animal, se van del bosque para narrarnos el cuento. Desde ese día, han aprendido
mucho sobre este animal. En primer lugar, ¡está en peligro de extinción! El niño o
niña nunca antes lo habían visto.

Oriente a los alumnos y alumnas para que describan un animal y den los detalles de
su existencia, tales como:

¿Qué tipo de hábitat necesita para sobrevivir?
¿Cómo se traslada de un lugar a otro?
¿Qué come? ¿Cómo procura su comida?
¿Qué le amenaza?
¿Cómo se protege?

Fíjese bien en las respuestas de los niños y niñas
para animarles a ser creativos; la tentación será
de contestar a las preguntas en la manera más
fácil, o sea, de acuerdo con las características de
los animales que ya conocen.

Ponga a cada niño y niña a
decidir como va a salvar a su
animal. Asegúrese que esta
respuesta sea la más larga.

Pídales que dibujen sus ani-
males y que les pongan nombre.

EESSPPAAÑÑOOLLGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 2211

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Cuando se hace un
plan para la conser-
vación de una especie
en peligro de extinción,
hay que conocer su
forma de vivir para
poder cuidarla bien

Objetivo de
aprendizaje:
Redactar experiencias,
cantos, pensamientos,
cuentos, relacionados
con la naturaleza.

Técnica:
Redacción.

OOBBJJEETTIIVVOO

88
OObbjjeettiivvoo:: Redactar diferentes textos con letras, aplicando las normas morfosintácticas.

ÁÁrreeaass  22:: Lectura y escritura.

CCoonntteenniiddoo:: El texto escrito como medio de comunicación.

aaccttiivviiddaadd

88..11¿Qué viste? RReepprroodduucccciióónn
ddee  ssoonniiddooss

1.

2.

3.

4.

5.



MMaatteerriiaalleess

Pluma y cuaderno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Escriba las siguientes citas en el tablero.

“El sapo no toma todo el agua del pozo en que vive.”
(proverbio indio)

“Cuando tratamos de coger algo sólido,
lo encontramos enlazado con todo lo demás.”

(John Muir, Conservacionista Norteamericano)

Dirija una breve discusión sobre lo que quieren comunicar los autores de estas citas.
No les dé repuestas, pero guíeles al tema de la conservación de lo que nos sostiene
la vida: el ambiente.

Póngales a redactar en el salón o en la casa sus propios pensamientos sobre el men-
saje de estas citas. Deben decidir si están de acuerdo con los autores o autoras y
explicar por qué.

Después de redactar, póngales a escribir sus propias citas del ambiente, usando éstas
dos como ejemplo. Estas citas deben mostrar una sabiduría. Por ejemplo. “El carpin-
tero no tala el árbol en que vive” o “Uno no muerde la mano que le da de comer”.

Comente las redacciones de los niños y niñas y dialógueles sobre las maneras que
tomamos de nuestro “pozo” y como podemos asegurar que no se acabe. Se puede
discutir el mal uso de los bosques, el gasto del agua, la contaminación del aire, la
erosión del suelo, y otros asuntos ambientales.

EESSPPAAÑÑOOLL GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo2222

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Tenemos que conservar
la Tierra que nos da
vida. Todos somos una
parte del mundo natural,
y no podemos destruir
la fuente de nuestras
necesidades básicas.

Objetivo de
aprendizaje:
Redactar pensamien-
tos y citas sobre la
naturaleza.

Técnica:
Redacción.

aaccttiivviiddaadd

88..22 El sapo con hambreRReepprroodduucccciióónn
ddee  ssoonniiddooss

1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn

En esta actividad, el maestro o maestra tiene que dar un paseo por el terreno de la escuela
antes del inicio de la clase. La idea es buscar algunos acontecimientos naturales tales como
el movimiento de las arrieras cargando hojas, un pájaro llegando a un nido para darle de
comer a su cría, la descomposición del cadáver de un animal, la construcción de una
telaraña. El maestro o maestra puede hacer un mapa para recordar la localización de cada
descubrimiento.

MMaatteerriiaalleess

Pluma, cuaderno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Al iniciar la clase, lleve a los niños y niñas a cada “acontecimiento” y guíeles para
que expliquen qué es lo que sucede en cada lugar. Pida a los niños y niñas tantos
adjetivos como puedan para describir la acción de los animales. Deben poder con-
testar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los sujetos de la acción? ¿Cuál es el
propósito de la acción?

Después de terminar de observar todos los acontecimientos, regresen al salón para
grabar sus experiencias. Dígales que deben escribir un párrafo sobre cada lugar que
visitaron, enfatizando en el uso de los sustantivos y adjetivos aprendidos. Luego
pueden subrayar los mismos.

EESSPPAAÑÑOOLLGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 2233

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
En el ambiente cercano
siempre hay muchos
acontecimientos natu-
rales. Si prestamos un
poco de atención,

comenzamos a ver la
riqueza del mundo

natural.

Objetivo de
aprendizaje:
Describir acontecimien-
tos pequeños que ocu-
rren en la naturaleza,
utilizando sustantivos
y adjetivos adecuados.

Técnica:
Pasear.
Escribir oraciones.

OOBBJJEETTIIVVOO

1177
OObbjjeettiivvoo:: Identificar las diferentes clases de adjetivos en la oración gramatical.

ÁÁrreeaass  33:: Análisis de la estructura de la lengua.

CCoonntteenniiddoo:: El adjetivo.

aaccttiivviiddaadd

1177..11La naturaleza en acción RReepprroodduucciirr
iimmáággeenneess

1.

2.



MMaatteerriiaalleess

Objetos naturales: palitos, piedras, carbón, etc.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Esta actividad se realiza fuera del aula, los niños y niñas van a escribir un párrafo sin hacer
uso de sus cuadernos y lápices.

Al aire libre, explique a los alumnos y alumnas que van a escribir un párrafo que
describa un objeto natural. Para escribir el párrafo harán uso de cosas naturales sola-
mente.

Los niños y niñas tendrán que buscar un lugar solitario para concentrarse en un
objeto natural (un árbol, una piedra, un campo, una montaña, un río, etc.). También,
tendrán que escoger un método para formar las letras de su párrafo: tales como
piedras arregladas en el suelo, una piedra para raspar en otra piedra grande, palitos,
plumas, carbón, bejuco, arena sobre tierra negra, o cualquier otra cosa. Si el maes-
tro o maestra lo desea, los niños y niñas podrían hacer una lista de adjetivos que
describan el objeto además de escribir un párrafo completo.

Si el maestro o maestra pretende calificar a los alumnos y alumnas, debe recordar-
les que no escriban mucho, pues leer las descripciones le tomará mucho tiempo.

EESSPPAAÑÑOOLL GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo2244

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La naturaleza es rica
en elementos que

facilitan su descripción
y por tanto el conoci-
miento de la misma.

Objetivo de
aprendizaje:
Describir un objeto
natural utilizando
recursos de la natu-
raleza para escribir.

Técnica:
Redacción.

OOBBJJEETTIIVVOO

3300
OObbjjeettiivvoo:: Transcribir diferentes clases de descripciones, cuidando los aspectos gramaticales.

ÁÁrreeaass  44:: Literatura.

CCoonntteenniiddoo:: La descripción.

aaccttiivviiddaadd

3300..11 Redacción sin plumasDDeessccrriibbiirr  ssuucceessooss,,
ccaarriiccaattuurraass  yy

oobbjjeettooss

1.

2.

3.



GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

a integración de la enseñanza de la Matemática y la educación ambiental
ofrece al maestro y la maestra la oportunidad de hacer la Matemática más

interesante, práctica, real y divertida para los alumnos, las alumnas, el maestro y la
maestra. Estudiando el ambiente y practicando la Matemática, los alumnos y alumnas
aprenden mejor, porque ven y tocan ejemplos concretos de los conceptos de Matemá-
tica. Los conceptos de distancia, tamaño y figuras por ejemplo, son más fáciles de com-
prender cuando experimentan los conceptos y los ven en su mundo real. Se aprende
más y mejor cuando se usan todos los sentidos.

¿Qué aprenden los alumnos y las alumnas sobre el ambiente con estas lecciones de
Matemática?  Aprenden su importancia y cómo investigar sobre el mismo. Cuando los
alumnos y alumnas son conscientes de que el ambiente es importante para sus vidas,
lo cuidarán. También entenderán mejor los lazos que existen entre ellos, ellas y el
ambiente.

Matemática

L



IInnttrroodduucccciióónn

En matemáticas, los conjuntos pueden ser representados con varias cosas: números, símbo-
los, letras o palabras. En este caso, los niños y niñas aprenderán sobre los recursos naturales
mientras practican los conceptos de las propiedades de las intersecciones de conjuntos.

Un recurso natural es algo que la tierra nos da para ayudarnos a vivir. Algunos no son reno-
vables, es decir, que hay una cantidad limitada en el mundo y no tenemos la habilidad de
hacer más. Cuando usemos todos los minerales (petróleo, hierro, aluminio, etc.), ya no
habrá más para las generaciones futuras. En el manejo de estos recursos, debemos pensar
en el futuro y en nuestros nietos y nietas. Si conservamos y, reciclamos los minerales, nues-
tros hijos e hijas también podrán disfrutar de una vida sana y feliz con las ventajas que
estos recursos nos brindan hoy.

Otros recursos naturales son renovables ya que pueden ser reemplazados con el tiempo.
Se pueden sembrar más árboles, pueden reproducirse animales silvestres, y se puede revi-
talizar el suelo por la adición de la materia orgánica. Debemos conservar estos recursos
también, y a la vez, renovarlos, para asegurar que la gente del futuro tendrá las mismas
oportunidades que la generación de hoy.

MMaatteerriiaalleess

Lápiz y cuaderno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Repase las propiedades básicas de la intersección de conjuntos.

Dé una charla sobre los recursos naturales.

Haga una lista (con la ayuda de los alumnos y alumnas) de los recursos naturales
no-renovables y otra de los recursos naturales renovables.

Pídale a los alumnos y alumnas que escriban sobre la raya, las propiedades de las
intersecciones de conjunto en los siguientes ejemplos:

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo2266

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El uso y cuidado de los
recursos naturales
depende del tipo de
recurso (renovable o
no-renovable).  Si sa-
bemos la diferencia
entre los dos tipos,
podemos tomar

mejores decisiones
sobre su manejo.

Objetivo de
aprendizaje:
Aplicar las propieda-
des de la intersección
de conjunto, utilizando
recursos naturales del
medio.

Técnica:
Charla y práctica. 

OOBBJJEETTIIVVOO

33
OObbjjeettiivvoo:: Aplicar las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división (+,- ,x ,÷), en el con-
junto de números naturales, para la solución de problemas de su entorno.

ÁÁrreeaa  11:: Los números, sus relaciones y operaciones.

CCoonntteenniiddoo:: Operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división (+,- ,x ,÷) y sus propiedades

aaccttiivviiddaadd

33..11 Conjuntos del ambienteAApplliiccaarr  llaass
pprrooppiieeddaaddeess

bbáássiiccaass

1.

2.

3.

4.



Se necesita un símbolo que parece como “U” al revés “ž”

{minerales, suelo, árboles} ž {minerales, suelo, árboles} = {minerales, suelo,
árboles}

Propiedad____________________

{agua, petróleo, cobre} ž {suelo, agua, fósforo} = {suelo, agua, fósforo} ž {agua,
petróleo} 

Propiedad____________________

({bosque, iguana} ž {iguana, conejo pintado}) = {bosque, iguana} ž {iguana, cone-
jo pintado} ž {saíno, iguana}

Propiedad____________________

({zinc, oro, cobre} ž {cobre, oro, petróleo}) = ({oro, hierro, agua} ž {zinc, oro
cobre} ž {cobre, oro, petróleo})

Propiedad____________________

{suelo, bosque, ríos} ž {bosque, peces, animales} = {bosque, peces, animales} ž
{suelo, bosque, ríos} 

Propiedad____________________

{peces, camarones} ž {peces, camarones, tortugas del mar, iguana} = {peces,
camarones} 

Propiedad____________________

{aluminio, fluoruro} ž {aluminio, fluoruro, magnesio, silicio} = {aluminio, fluo-
ruro} ž {aluminio, fluoruro} ž {aluminio, fluoruro, magnesio, silicio}

Propiedad____________________
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AApplliiccaarr  llaass
pprrooppiieeddaaddeess

bbáássiiccaass
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



IInnttrroodduucccciióónn

Hoy día, todos los problemas ambientales a nivel mundial tienen por lo menos una parte
de su origen en el crecimiento rápido de la población, porque una población numerosa
exige muchos recursos naturales, los que se están acabando rápidamente.

Hoy en Panamá hay más de 1 millones de personas (si uno contara 24 horas al día, tar-
daría 28.9 días para llegar a esta cantidad). Aproximadamente 53% de la población vive
en la capital. Si la población sigue creciendo así, en menos de 37 años se doblará. Al pre-
sente, aproximadamente 30% de la población panameña tiene menos de 15 años.

¡Cuán difícil será la vida para las generaciones que vienen! Ello depende del ritmo de cre-
cimiento de la población. Si crece rápido, y no utilizamos los recursos con racionalidad:

...Tendrán menos madera, pero necesitarán más casas.

...Tendrán menos agua potable y más enfermedades intestinales y respiratorias por causa
de la contaminación del agua y del aire.

...Heredarán grandes cantidades de basura y químicos peligrosos.

...Tendrán que cultivar con suelo menos fértiles por causa de la erosión, pero tendrán que
alimentar más gente.

La tierra tiene sus límites ecológicos. El crecimiento de la población aumenta la demanda
de recursos naturales como el suelo y la madera. Cuando hay escasez de recursos, siem-
pre hay algunos que salen con menos de lo que necesitan. Más que nada, los que pierden
son los que tienen muchos hijos e hijas, porque todos saben que es más difícil alimentar y
abrigar a una familia de ocho personas que una de tres.

La única alternativa es tener menos hijos e hijas. Hay que pensar en la calidad de vida, y
en un mundo de recursos limitados.

MMaatteerriiaalleess

Tablero y tiza.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Ponga a los niños y niñas a imaginar un pueblo pequeño que se llama San Pablo. En
San Pablo viven 300 personas, incluyendo 130 parejas y 40 viejos y viejas. Dígales

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo2288

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Si todas las familias
panameñas tuvieran
dos hijos o hijas, la
población del país no
crecería tanto y no
aumentarían tan
rápidamente los

problemas ambientales
y económicos.

Objetivo de
aprendizaje:
Resolver problemas
matemáticos de multi-
plicación para enten-
der que la población
mundial y local está
aumentando muy rá-
pidamente.

Técnica:
Matemática.

aaccttiivviiddaadd

33..22 ¿Cuántos seremos?AApplliiccaarr  llaass
pprrooppiieeddaaddeess

bbáássiiccaass

1.



que tienen que predecir el futuro del pueblo según los siguientes datos:
Si cada pareja tiene 5 niños o niñas, ¿cuántos niños o niñas son en total? (5 x 130
= 650). Si nadie muere, ¿cuál será la nueva población de San Pablo? (650 hijos
o hijas + 300 padres o madres y viejos o viejas = 950).

Si una pareja en San Pablo procrea 6 niños o niñas, y después de 20 años todos
se casan y tienen 6 niños o niñas cada uno, ¿cuántos nietos o nietas tendrá la
pareja? (6 x 6 = 36).

Si cada una de las 50 parejas es capaz de tener 36 nietos o nietas, ¿cuántos niños
o niñas podrían tener las parejas en total? (50 x 36 = 1,800).

La construcción de cada casa en San Pablo usa la madera de 3 árboles. Si el
pueblo tiene 100 familias, ¿cuántos árboles hay que cortar para construir las
casas para todas las familias? (3 x 100 = 300).

Si en el futuro el pueblo tiene 200 familias, ¿cuántos árboles hay que sembrar ahora
para que todas esas familias tengan madera para sus casas? (3 x 200 = 600). Si los
árboles necesitan 25 años para madurar, ¿cuándo hay que sembrar los árboles que
se cortarán en el año 2030? (En el 2005 o antes, porque 2030 – 25 = 2005).

En San Pablo todas las 100 familias tienen parcelas de 8 hectáreas, que es ape-
nas suficiente tierra para sostener una familia. Si cada familia tiene 4 niños o
niñas y hereda igualmente el terreno, ¿cuánto terreno heredará cada niño o niña?
(8/4 = 2 ha). ¿Será suficiente para

sostener una familia? (No).

Discuta con los y las estudiantes las
siguientes preguntas:

Si un pueblo de 100 hectáreas tiene
suficiente terreno en cultivo,
agua potable y recursos fore-
stales para sostener 50 per-
sonas, ¿puede la misma
área sostener una
población de 100 ó
200? (No. No alcan-
zarían los recursos
necesarios para
todos). ¿Qué harán
los que el terreno no
puede sostener?

¿Cómo afecta el creci-
miento de población al
bosque natural, que nos
queda? (Fomenta defor-
estación, porque la gente ocupa

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 2299

AApplliiccaarr  llaass
pprrooppiieeddaaddeess

bbáássiiccaass

2.



IInnttrroodduucccciióónn

Nuestra vida depende de la agricultura, y ésta de los recursos naturales como el suelo y la
lluvia. Mientras que la población mundial continúe creciendo y los recursos continúen dis-
minuyendo, debemos aprender a obtener mayor producción en poca tierra para asegurar
que haya bastante comida para toda la gente, ahora y en el futuro, y bastante monte para
los otros seres vivos con los cuales compartimos el planeta.

Hay varias maneras de aumentar la producción de cualquier parcela sin usar abono quími-
co u otros productos que exigen una gran inversión económica. Estas técnicas (por ejem-
plo, la rotación de cultivos, el uso del abono verde, y la labranza mínima en la curva de la
loma en tierras inclinadas) aumentan la cantidad de nutrientes en la tierra, conservan el
suelo, y así dejan una cosecha más grande. Con un suelo fértil, podemos evitar la defo-
restación que resulta cuando hay que desmontar más terreno para sembrar.

MMaatteerriiaalleess

Ninguno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Repase la sustracción de fracciones.

Pidale a los alumnos y alumnas que resuelvan los siguientes ejemplos:

Hay 4/5 de una hectárea de monte en la finca de Juan. Él quiere sembrar maíz,
y por eso tiene que tumbar 2/5 de una hectárea. ¿Cuántas hectáreas de monte le
quedan todavía? (4/5 – 2/5 = 2/5).

Hay 1/2 hectárea de bosque en la finca de Manuelita. Para hacer un potrero, ella
tumba 2/5 de una hectárea. ¿Cuántas hectáreas de bosque quedan ahora?
(1/2 – 2/5 = 5/10 – 4/10 = 1/10 hectárea).

Un campesino siembra 23/7 hectáreas de maíz. Desdichadamente, cuando está
fumigando, le hecha demasiado veneno. Por eso, 5/7 de una hectárea queda que-

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo3300

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Todos los seres vivos
–humanos, animales,
plantas, y otros–

necesitan espacio para
vivir.  Si queremos que
sobrevivan los otros

seres vivos del planeta,
tenemos que usar con 
más cuidado los recur-
sos que sostienen la
vida.  Así habrá para

todos.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer las técnicas
agrícolas que conser-
van el ambiente. 

Resolver problemas
de sustracción de
fracciones.

Técnica:
Charla y solución
de problemas
matemáticos.

OOBBJJEETTIIVVOO

1100
OObbjjeettiivvoo:: Aplicar las operaciones básicas con fracciones homogéneas y heterogéneas en la solución de proble-
mas de su entorno.

ÁÁrreeaa  11:: Los números sus relaciones y operaciones.

CCoonntteenniiddoo:: Operaciones con fracciones homogéneas y heterogéneas.

aaccttiivviiddaadd

1100..11 Agricultura y MatemáticaRReessoollvveerr
pprroobblleemmaass

1.

2.



mada por el veneno y estas plantas no producen nada. ¿Cuántas hectáreas de
plantas producen? o sea ¿cuántas hectáreas no se queman con plaguicidas?
(23/7 – 5/7 = 18/ 7 – 5/7 = 13/7).

Una campesina siembra 4 hectáreas de arroz. Pero durante el invierno no llueve
nada. Ella solamente puede cosechar arroz de 23/8 de sus hectáreas. ¿Cuántas
hectáreas de arroz no producen nada por la falta de agua?
(4 – 23/8 = 32/8 – 23/8 = 9/8 = 1/18 hectáreas).

Había 3 familias de tigrillos en un bosque, 2/3 de una familia se trasladaron por
causa de los cazadores ilegales. ¿Cuántas familias de tigrillos quedan?
(3 – 2/3 = 9/3 – 2/3 = 7/3 = 2/3 familias).

En un cerro quedan 53/8 hectáreas de bosque lluvioso. Una compañía asierra 2
hectáreas para sacar madera. ¿Cuántas hectáreas de bosque quedan?
(53/8 – 2 = 53/8 – 16/8 = 37/ 8 = 4 – 5/8).

Hay 53/4 familias de macho de monte que viven en el bosque. Una ganadera
tumba parte del bosque para hacer un potrero, y 23/5 de las familias mueren por
la pérdida de hábitat. ¿Cuántas familias de macho de monte sobrevivirán?

(53/4 – 23/5 = 265/20 – 92/20 = 173/20).

Analice con los niños y niñas las siguientes preguntas:

¿Cuáles eran los problemas de los agricultores o agricultoras de estos ejemplos?
¿Cómo pueden evitarse estos problemas?
¿Cuáles eran los problemas de los animales de estos ejemplos?

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 3311

RReessoollvveerr
pprroobblleemmaass

3.
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oy en día, nos encontramos con graves problemas ambientales tales como la
deforestación, la erosión, la lluvia ácida, el efecto invernadero, y la contami-

nación del aire y de las fuentes de agua. Pero: ¿Por qué debemos preocuparnos por el
ambiente? ¿Qué quiere decir el “ambiente”? El ambiente es todo lo que nos rodea; el
aire, el suelo, agua, las nubes, las piedras, los animales, las aves, las montañas y los
bosques. A mucha gente se le olvida que nosotros y nosotras mismas, como seres
humanos, también somos una parte muy importante del ambiente. Sin embargo, el
mundo no existe sólo para nuestro beneficio y uso, sino para todos los seres vivientes
y no vivientes. ¡Hay que compartirlo con todos y todas!

Las actividades de esta asignatura, Ciencias Naturales, demuestran la importancia de
cuidar y proteger los recursos naturales (renovables y no-renovables) de la Tierra.
Debemos respetar la vida silvestre como si fuera un miembro de nuestra propia familia.
Como panameños y panameñas responsables podemos hacer mucho para evitar una
mayor destrucción del ambiente. Por ejemplo, podemos sembrar árboles y recoger toda
la basura que haya en los caminos. También, podemos instar a nuestros padres, madres,
compañeros y compañeras para que no cacen los animales silvestres, ni malgasten el
agua, ni la luz. ¡Hagamos de cada día, el día de la Tierra! ¡Salvemos nuestra fauna,
nuestra flora y a nosotros y nosotras mismas!

Todo depende de nosotros y nosotras.

GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

H

Ciencias Naturales



IInnttrroodduucccciióónn

En el Reino Animal el 90% de los animales son invertebrados, es decir que no tienen 
vértebras.  Ellos abundan tanto en el mar como en la tierra. En muchos casos no parecen
animales. Por ejemplo, los esponjarios, los corales y las lilas del mar se parecen más a las
plantas en su forma y nunca cambian su ubicación. Otras clases, como los rotíferos, se ven
sólo con microscopio.

MMaatteerriiaalleess

Ingredientes para la masa (ver abajo),
marcadores, pinturas, o témperas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Prepare una masa arcillosa usando una de las siguientes recetas:

Un poco de aceite, 3 tazas de harina, 2 tazas de sal, un poco de agua.
2 libras de tierra de arriera, una botella chiquita de goma resistol, un poco de agua.
Amasar hasta que tenga una consistencia plástica.

Comente con los y las estudiantes las características de los invertebrados, presen-
tándoles varios ejemplos.

Dé a cada estudiante una porción de la masa. Los niños y niñas pueden crear un
invertebrado con las características correctas, o hacer un invertebrado que ya cono-
cen. Se puede usar ramitas para las patas y antenas. 

Cada estudiante pone su invertebrado al sol para que se seque. Entonces pintan sus
invertebrados con pinturas, témperas, o marcadores. 

Haga una exhibición en el salón de los proyectos de los y las estudiantes.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo3344

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Los invertebrados

tienen varias formas de
cuerpos. Estas formas
se ven y se compren-
den mejor en su propio
ambiente. Cuidemos los 
invertebrados, ellos son
parte de la riqueza 

ecológica.

Objetivo de
aprendizaje:
Representar un inver-
tebrado en masa
resaltando sus carac-
terísticas.

Técnica:
Proyecto de arte.

OOBBJJEETTIIVVOO

22
OObbjjeettiivvoo:: Explicar la reproducción de los seres vivos como forma de perpetuar la especie.

ÁÁrreeaa  11:: Los seres vivos y sus funciones.

CCoonntteenniiddoo:: La reproducción como recurso para perpetuar la especie de los seres vivos.

aaccttiivviiddaadd

22..11 Crear un invertebradoCCllaassiiffiiccaarr
iinnvveerrtteebbrraaddooss

1.

2.

3.

4.
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IInnttrroodduucccciióónn

Los mares del mundo cubren el 75% de la superficie del planeta Tierra y representan una parte
muy importante del ambiente. Hoy día están en peligro, en gran parte, por cinco categorías de
contaminantes: aguas negras y jabonadas, desechos orgánicos, químicos, contaminación ter-
mal y sedimentos. De estas categorías, entre el 70% y 80% de toda la contaminación de los
mares viene de suelos que se han perdido por erosión, abonos, plaguicidas, y todas las formas
de desechos industriales. Los corales especialmente están sufriendo por los sedimentos.

Los invertebrados representan más del 90% de los animales del mundo, una gran parte de
ellos viven en el mar. Hay muchos ejemplos de estos animales en los mares y playas de
Panamá porque, como istmo, tiene una gran extensión de costas (1,700 km en el Pacífico
y 1,200 km en el Caribe o Atlántico) con abundantes manglares y corales. Los invertebra-
dos son muy importantes en el ecosistema marino y en la cadena de alimentación del mar.
Estos ecosistemas tienen mucho valor para los seres humanos como fuentes de alimento.

La siguiente actividad, que se realiza después de que los y las estudiantes hayan aprendi-
do las clasificaciones de los invertebrados, sirve para aplicar sus conocimientos y apreciar
mejor la importancia de los invertebrados en los ecosistemas del mar.

MMaatteerriiaalleess

Ilustraciones o muestras de invertebrados del mar, papel, lápices de color.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Presente a los alumnos y alumnas ilustraciones y cuadros de invertebrados del mar
y de las zonas costeras. Si puede, busque animales del mar ya muertos, como con-
chas, moluscos, esqueletos de cangrejo, estrellas de mar, corales, o cualquier otro
esqueleto que esté en la playa. Colóquelos en una mesa.

Pida a cada alumno y alumna que escoja un animal de la mesa, y que represente con
un dibujo su sistema de vida. Hay que incluir el lugar donde vive, sus medios de
locomoción, su tipo de alimentación, su forma de reproducción y cuáles son sus
depredadores. 

Indíqueles que presenten su dibujo a los demás y explique la manera de vivir del
animal. Durante sus presentaciones, pregúnteles sobre los enlaces que existen entre
los varios invertebrados, entre los invertebrados y los otros componentes de su
ambiente, y entre los invertebrados y los humanos. Por ejemplo, los camarones
necesitan manglares para reproducirse, muchos peces comen camarones y otros
invertebrados que viven en los manglares, y algunos tipos de peces se reproducen
también en los manglares. Entonces, si la gente quiere comer pescado y camarones,
hay que conservar los manglares.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 3355

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Los invertebrados son
muy importantes en el 
ecosistema marino y
tiene mucho valor
para los seres
humanos como

fuentes de alimento.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar diferentes
invertebrados en los
distintos ambientes en
que viven.

Técnica:
Dibujos y 
presentación.

aaccttiivviiddaadd

22..22
La vida en el mar

sin espinazo
CCllaassiiffiiccaarr

iinnvveerrtteebbrraaddooss
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IInnttrroodduucccciióónn  

Cuando pensamos en la belleza de la naturaleza, muchas veces nos enfocamos en las cosas
grandes y llamativas, como: una catarata, un gran árbol cubierto de epifitas, o un ave de
colores brillantes. Pero los detalles pequeños también merecen nuestra apreciación.
Estudiar cuidadosamente un lugar pequeño nos puede mostrar mucho sobre la compleji-
dad de la naturaleza. Por ejemplo, imaginemos la construcción de un sendero de una araña
en el patio de la escuela. Un pozo le da agua, y una hoja le protege de la lluvia; un círcu-
lo le sirve para  hacer una telaraña para atrapar insectos y desde allí poder ver los partidos
de fútbol en la plaza.

Los niños y niñas deben usar su imaginación
para describir como un animal
pequeño ve el mundo.

MMaatteerriiaalleess

Lápices, cuadernos, hilo.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Introduzca el tema con una discusión sobre cómo los animales más pequeños (como
los grillos) ven en su ambiente cosas que a nosotros nos parecen muy pequeñas, y
que para ellos podrían ser enormes.

Divida a los y las estudiantes en parejas. Cada pareja lleva un pedazo de hilo. Todos
salen con el hilo, un lápiz, y un cuaderno. Cada pareja encuentra un lugar en el área.
Este lugar puede tener hierba, agua, suelo, etc.

Cada pareja pone el hilo en la tierra en forma de círculo. Esto será su área de obser-
vación. Cada estudiante observa y escribe sobre las siguientes preguntas: ¿Qué cosas
hay? (plantas, insectos, animales, agua, tierra) ¿Qué cosas no son parte de su ambiente
natural? (basura, huellas, cemento, etc.) ¿Si su área tiene seres vivos, que hacen ellos?

Después cada estudiante regresa a su salón. Los niños y niñas tienen que usar su
imaginación para crear una historia que explique todo lo que se encuentra en su
área, dentro del hilo, usando sus notas como ayuda. Deben tratar de pensar en cómo
se relaciona un animal muy pequeño con un mundo tan enorme.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo3366

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El mundo de los

invertebrados es muy
diferente al nuestro.
Si nos trasladamos
por un momento a su
mundo, comprendere-
mos mejor su vida, y
veremos que nuestra
vida está relacionada

con la suya.

Objetivo de
aprendizaje:
Apreciar la vida de los
invertebrados, obser-
vando la naturaleza.

Técnica:
Actividad participativa
y composición.

aaccttiivviiddaadd

22..33 El mundo pequeñoCCllaassiiffiiccaarr
iinnvveerrtteebbrraaddooss

1.

2.

3.

4.

5.



También pueden hacer una ilustración de su historia y pintarla.

IInnttrroodduucccciióónn

Casi todos los seres vivos ofrecen beneficios, además de perjuicios, incluyendo a los inver-
tebrados. Por ejemplo, las arañas comen mosquitos y moscas que cazan en sus telas. Por
eso, y porque hay pocas arañas venenosas en Panamá, no debemos matarlas. Tal vez no se
quiere vivir con ellas en la casa, pero hay que entender que todo ser vivo tiene su función
en el equilibrio del ecosistema. El objetivo de este juego es averiguar los beneficios y los
perjuicios en las relaciones entre invertebrados y los humanos.

MMaatteerriiaalleess

Pizarra, tiza, papel, tijeras, lápiz.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Divida la clase en dos grupos, cada uno con un
secretario o secretaria. Explíqueles que comenten sobre
los beneficios y los perjuicios que los invertebrados hacen a los otros seres vivos.

Cada grupo tiene que escoger cinco invertebrados (o el maestro o maestra puede dar
a cada grupo cinco invertebrados) como: coral, almeja, ostra, calamar, cangrejo,
langostino, caracol, pulpo, estrella de mar, araña, alacrán, garrapata, saltamontes,
hormiga, abeja, comején, mariposa, y otros que los y las estudiantes conozcan.

Cada grupo discute sobre los beneficios y los perjuicios de sus invertebrados usan-
do las siguientes siete categorías: alimentación del hombre y mujer, agricultura,
ganadería (crías de pollo, vacas, cerdos, caballos, etc.), industria, comercio, medici-
na, la salud del hombre y mujer y la cadena de alimentación (es necesario que los y
las estudiantes entiendan el concepto de la cadena de alimentación, porque aun si
un animal presenta perjuicios directos, siempre dan beneficios indirectos por medio
de la cadena de alimentación).

Dibuje la tabla en el tablero. El secretario o secretaria presenta las ideas de su grupo
enfrente de la clase, y las escribe en el tablero.

Revise el resultado con los y las estudiantes. El maestro o maestra puede incluir

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 3377

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Todos los seres vivos

son parte de la creación,
por eso tienen derecho
a vivir. No hay ni seres
buenos ni seres malos.
Todos cumplen una
función en el equilibrio

ecológico.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer que todos
los invertebrados (y
todos los seres vivos)
tienen perjuicios. 

Técnica:
Juego dinámico.

aaccttiivviiddaadd

22..44¿Beneficios o perjuicios? EExxpplliiccaarr  llooss
bbeenneeffiicciiooss  yy
ppeerrjjuuiicciiooss

1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn

Muchos invertebrados tienen relaciones benéficas con otros seres vivos. Por ejemplo,
algunos invertebrados se han integrado en su conjunto con las plantas para formar su
hogar, y así ayudarse unos a otros a sobrevivir. Este proceso de adaptación especial se
llama simbiosis, y significa que ellos trabajan en conjunto, como un equipo de dos, y
ambos ganan en la relación. Por ejemplo, las abejas dependen de los papos para su ali-
mentación, y las flores dependen de las abejas para polinizar sus flores y reproducirse. Así
la abeja y la flor están enlazadas y dependen la una de la otra. Hay muchos enlaces en la
naturaleza, y por eso, todos en el ecosistema tienen su importancia.

MMaatteerriiaalleess

Papel para hacer 14 barajas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Oriente a los y las estudiantes para que hagan siete pares de barajas como se indica
a continuación. Dibuje un miembro de cada pareja en una baraja. Trace en cada
pareja una raya del mismo color en la parte superior de cada baraja, y escriba en las
dos barajas de cada pareja la relación entre los dos. Si hay muchos alumnos y alum-
nas, se pueden dividir en dos grupos.

Las parejas Planta Relación
hormiga acacia abrigo / defensa
avispa higuera comida / polinización
abeja orquídea comida / polinización
escarabajo hongo polinización
mariposa lantano cámara reproducción
hormiga guarumo limpieza y protección
mosquito bromelia nutrición por la planta

En un grupo pequeño, reparta las barajas igualmente entre los y las jugadoras. Cual-
quier niño o niña que tiene una pareja debe sacarla y ponerla cara arriba en la mesa.

Tomando un turno por estudiante, cada uno o una escoge una baraja de un com-
pañero o compañera, sin verla. Si hace pareja con una baraja que ya tiene en la
mano, debe ponerla en la mesa con el resto de las parejas, y le toca de nuevo. Si no
hace pareja, le toca el turno al siguiente.

Juegue hasta que una persona tenga todas sus barajas en parejas.

Al final, ponga a cada niño y niña a describir las relaciones entre los miembros de
cada pareja que tiene en la mano.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo3388

Objetivo de
aprendizaje:
Aprender las relacio-
nes de algunos inver-
tebrados y las plantas
en que viven.

Técnica:
Juego.

aaccttiivviiddaadd

22..55 Busque su compañeroEExxpplliiccaarr  llooss
bbeenneeffiicciiooss  yy
ppeerrjjuuiicciiooss

1.
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IInnttrroodduucccciióónn

La electricidad es una forma de energía muy conveniente, pues, no produce residuos
donde se le usa, y es fácil llevarla desde lejos por medio de cables y alambre. La electri-
cidad se usa para poner en marcha motores, iluminar, y procesar algunas sustancias quími-
cas, alimentos, etc. Los automóviles eléctricos pronto podrán competir en desempeño con
los movidos por motores diesel o de gasolina. Por ahora, tienen la ventaja de no expeler
por sus tubos de escape gases nocivos tales como el dióxido de carbono, el monóxido de
carbono, y el óxido de nitrógeno, que contribuyen a producir el efecto invernadero.

El gran problema del futuro será el de encontrar otras fuentes nuevas de energía para que
funcionen las máquinas y para que la civilización progrese. La única fuente de energía que
no debería agotarse nunca es el sol. Por eso, los esfuerzos de los científicos se han dirigi-
do siempre a encontrar la forma de emplear la energía solar, transformándola en electrici-
dad. Por ejemplo, ya se utilizan espejos grandísimos y paneles solares que siguen el movi-
miento del sol. Están hechos de tal forma que concentran todo el calor acumulado hacia
una caldera. Allí el agua se calienta, hierve, produce vapor y con la presión del vapor pone
en marcha las turbinas de una planta eléctrica. De este modo, el calor solar se convierte en
electricidad.

Con el viento también se produce energía eléctrica. En el mar el viento no encuentra
obstáculos, por eso sopla siempre. Una serie de grandes hélices o molinos, colocados en
las orillas del mar, podrían producir una buena cantidad de energía eléctrica movidos por
el viento.

Algunos creen que la energía atómica tiene posibilidades para resolver los problemas del
hombre y la mujer en el futuro. Sin embargo, muchas personas están en contra de que se
construyan plantas nucleares, porque un accidente nuclear sería un desastre enorme con
una contaminación altamente tóxica y muchos muertos.

La única forma de proveernos los beneficios de la electricidad sin dañar demasiado el
ambiente es su uso racional. Si cada persona usa sólo el mínimo que necesita, entonces,
habrá siempre suficiente para todos.

MMaatteerriiaalleess

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 3399

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El uso racional de la
electricidad ayuda a
conservar el ambiente
y los recursos de la

naturaleza.

Objetivo de
aprendizaje:
Enumerar las ventajas
y las desventajas de
una vida con y sin
electricidad.

Técnica:
Discusión.

OOBBJJEETTIIVVOO

99
OObbjjeettiivvoo:: Comprender la importancia de las diferentes fuentes de energía existente en el país o importadas y la
necesidad de hacer uso racional de esos recursos.

ÁÁrreeaa  33:: La materia y la energía en las interacciones y cambios de la naturaleza.

CCoonntteenniiddoo:: Las fuentes de energía naturales o artificiales.

aaccttiivviiddaadd

99..11La vida y la electricidad DDeemmoossttrraarr  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd



PPrroocceeddiimmiieennttoo

Divida la clase en dos grupos. Una mitad de los y las estudiantes representa a la
gente que tiene electricidad, y la otra mitad representa a la gente que no la tiene.

Cada grupo discute y escribe notas sobre cómo es la vida con y sin la electricidad.
Deben pensar en las ventajas y las desventajas de su situación.

Ahora intercambie el papel de los grupos. Los y las estudiantes que tenían electri-
cidad ya no la tienen, y los y las estudiantes que no tenían la electricidad ahora la
tienen.

Trabajando independientemente de sus compañeros y compañeras, cada estudiante
escribe un párrafo sobre lo que ha aprendido, incluyendo como se sienten con y sin
la electricidad y por qué se sienten así.

¿Qué podemos hacer para no gastar la electricidad? (apagar las luces, los radios y
los abanicos cuando no se usan, no abrir el refrigerador cuando no es necesario, no
usar el aire acondicionado, lavar la ropa a mano en vez de a máquina, etc.).

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo4400

DDeemmoossttrraarr  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd 1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn
Hay lugares donde el clima y el relieve permiten que las turbinas necesarias para producir
la electricidad sean movidas por agua almacenada en lagos naturales o artificiales. La
energía hidroeléctrica abastece 1/4 de la demanda de electricidad del mundo, más o menos
la misma cantidad de electricidad generada en los EE.UU. Además no contamina el aire.

Antes de que la electricidad fuera utilizada, las caídas de agua servían para poner en mar-
cha molinos, martillos pesados, y otras máquinas. Como la demanda de electricidad es
más baja en la noche, los sistemas hidroeléctricos utilizan la energía que no se consume
para bombear agua de vuelta al lago y así tenerla lista para las horas de mayor demanda.

El 70% de la energía de Panamá es producida por plantas hidroeléctricas. Por eso, un ma-
nejo responsable de las cuencas es imperativo si queremos satisfacer la demanda de elec-
tricidad de la población panameña.

Ese manejo incluye la preservación de la cobertura boscosa, control de la erosión y la sedi-
mentación de los embalses, y el mantenimiento de la calidad del agua, a fin de garantizar la
vida segura de las fuentes hidroeléctricas y la disponibilidad de agua para la hidrogeneración.

En esta actividad los y las estudiantes aprenderán: a) qué cantidad de la electricidad de
Panamá proviene de la energía hidroeléctrica; b) lo que es la erosión, la sedimentación y
cómo afectan la producción hidroeléctrica; y c) cómo podemos evitar estos problemas y
garantizar electricidad para el futuro.

MMaatteerriiaalleess
Dos vasos de agua, una esponja, servilleta o papel higiénico, dos platos, un balde.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

PPaarrttee  II::  EEll  aagguuaa  yy  llaa  lluuzz

Explique a los y las estudiantes que las plantas hidroeléctricas usan el agua para
producir la electricidad y que esa electricidad llega a las casas para que la gente
obtenga la luz, opere los radios, los televisores, etc.

Explíqueles que el 70% de la electricidad de Panamá es producida por plantas hidroeléc-
tricas y pregúnteles: Si está en un pueblo de 100 casas y todas tienen luz: ¿Cuántas
casas dependen de la energía hidroeléctrica? (70). ¿Cuántas casas dependen de ener-
gía de otras fuentes? (30). Discutan las repuestas.

Pregúnteles: ¿Es posible tener electricidad sin el agua? Discuta en que época se va
la luz con más frecuencia (el verano). ¿Por qué? (hay menos agua) ¿Qué tiene que
ver la erosión y la sedimentación con la producción de la energía hidroeléctrica?
(cuando se llena el reservorio con sedimentación, se almacena menos agua, y entonces,

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 4411

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El agua es un recurso
natural útil para la pro-
ducción de electricidad.
La conservación de los
bosques contribuye a
mantener las fuentes
de agua necesarias
para la generación
de energía eléctrica.

Objetivo de
aprendizaje:
Valorar la importancia
del agua en la produc-
ción de electricidad.

Técnica:
Demostración y 
discusión.

aaccttiivviiddaadd

99..22El agua nos da la luz DDeemmoossttrraarr  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd

1.

2.

3.



PPaarrttee  IIII::  UUnnaa  ddeemmoossttrraacciióónn  ppaarraa  mmoossttrraarr  qquuee  ccuuaannddoo
hhaayy  áárrbboolleess  hhaayy  mmeennooss  eerroossiióónn  yy  mmááss  aagguuaa

Explíqueles que una de las causas mayores de la escasez de agua en Panamá es la
deforestación. Además, si no hay árboles, se aumentan los niveles de erosión. Las
fuentes de agua se llenan de sedimentos, afectando el funcionamiento de las hidroeléc-
tricas.

Pregúnteles: ¿Qué hacen las raíces de los árboles que pueden absorber el agua? Explíque-
les que las raíces de un árbol son como una esponja porque absorben el agua.

Ponga dos platos en una mesa y coloque un libro debajo de un lado para inclinar-
los.  Los platos representan las tierras inclinadas. Ponga una esponja encima de uno
de los platos, la cual representa el bosque. El otro plato representa un área defores-
tada. Ponga un balde debajo de los platos para que el agua no caiga en el piso.

Eche un vaso de agua en el plato y explíqueles que está lloviendo en el bosque. Los
niños y niñas observarán que la esponja absorbe la mayoría del agua.

Eche un vaso de agua en el otro plato y explíqueles que está lloviendo en el área
deforestada. Los niños y niñas observarán que toda el agua se pierde y que no pueden
usarla.

Muéstreles ahora que el bosque también previene la entrada de sedimentos en el
agua. Haga una demostración similar, pero ahora mezcle 2-3 cucharadas de tierra
en cada vaso  de agua. Los niños y niñas observarán que la esponja mantiene la ma-
yoría del suelo, pero en la tierra deforestada (sin la esponja) el suelo se va para los
ríos, los lagos, y los mares. Explíqueles que el suelo va a contaminar las fuentes de
agua con sedimentos.

Discutan las ventajas de los bosques para la hidrogeneración (más agua y menos
sedimentos). Póngales a escribir composiciones o hacer dibujos sobre los métodos
que podemos usar para conservar los bosques.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo4422

DDeemmoossttrraarr  llaa
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IInnttrroodduucccciióónn

El desarrollo tecnológico ha cambiado significativamente la vida de los seres humanos.
Los niveles de desarrollo dependen directamente de la disponibilidad de cantidades ade-
cuadas de recursos naturales, sin los cuales no habría el desarrollo.

Hoy en día las fuentes de algunos recursos naturales se están agotando, pero si los cuida-
mos y los usamos con conciencia el progreso humano puede continuar. Cuando los seres
humanos satisfacen sus necesidades básicas sin comprometer las posibilidades de las
futuras generaciones eso se llama “desarrollo sostenible”.

En esta actividad los y las estudiantes aprenden: a) cuáles son los recursos naturales que
se usan en el desarrollo; y b) lo que pasa cuando esos recursos se acaban.

MMaatteerriiaalleess

Diez granos de palomitas de maíz o frijol por cada estudiante.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pregúnteles a los y las estudiantes qué recursos naturales son necesarios para el de-
sarrollo. Haga dos columnas en el tablero, una para los recursos que satisfacen las
necesidades básicas, y otra para los recursos que se usan en el desarrollo, tales como
en la construcción. Entre algunos ejemplos, tenemos:

Necesidades básicas Desarrollo
espacio madera
suelo hule
agua oro
aire plata
plantas carbón
animales aluminio
comida petróleo
bosques gasolina

Explíqueles que van a realizar un juego para
demostrar que el hombre y la mujer usan mu-
chos recursos naturales en el desarrollo y que
si no los cuidamos, esos recursos se acabarán.

Ponga el maíz o los frijoles encima de una mesa en el centro del salón. Dígales que
el maíz (o los frijoles) representa los recursos naturales que ellos necesitan para el

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 4433

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El uso moderado de
los recursos naturales,
garantiza las posibili-
dades de vida y de
desarrollo de las

futuras generaciones.

Objetivo de
aprendizaje:
Explicar el significado
del “desarrollo sosteni-
ble” por medio de un
juego que demuestra
la importancia de con-
servar los recursos
naturales para las
generaciones futuras.

Técnica:
Juego dinámico.

aaccttiivviiddaadd

1111..11
Sostenibilidad de
recursos naturales

AAssoocciiaacciióónn  ddee
llaa  tteeccnnoollooggííaa

1.

2.

3.



Divida la clase en grupos de 3-5 estudiantes. Cada grupo representa una comunidad
y se ubica en una esquina del salón.

Para empezar, cada grupo representará una comunidad primitiva. Viven en el bosque
y cazan y obtienen sus alimentos de los árboles usando pocos recursos.

Cuando el maestro o maestra diga “ya” un miembro de cada comunidad corre a la
mesa, coge un frijol (su recurso), y regresa a su grupo. Cuando regrese, el próximo
niño o niña de su equipo hace lo mismo. Así continúan hasta que todos los miem-
bros de cada equipo hayan cogido su recurso.

Ahora, cambian su papel y representa una comunidad del campo. Tienen que usar
más recursos porque ahora tienen casas, plumas para agua, fincas con ganado, etc.
Juegue de nuevo pero ahora cada estudiante tiene que coger dos granos.

Ahora representan un pueblo. Usan muchos recursos –gasolina para carros, bastante
agua, mucha madera y cemento para construir sus casas y oficinas, etc. Juegue nue-
vamente pero ahora cada estudiante tiene que coger tres granos (tres recursos).

Ahora representan una ciudad industrializada. Usan bastantes recursos. Por eso, cada
miembro de cada comunidad tiene que coger cuatro granos.

El maestro o maestra ahora recoge los granos de cada estudiante y los pone en la
mesa. Saque un grano para cada dos estudiantes, y juegue de nuevo. Resultará que
algunos o algunas estudiantes no tendrán los recursos que necesitan.

Discuta:

¿Por qué las comunidades usan más recursos naturales si están más desarrolladas?
¿Necesitan usar tantos recursos?
¿Qué pasa cuando no hay suficientes recursos para todos y todas?
¿Esto sucede en el mundo de hoy en día?
¿Qué pasará si la población continúa creciendo?
¿Qué podemos hacer para que los recursos no se acaben?
¿Qué podemos hacer para conservarlos?
Explíqueles de nuevo el significado del “desarrollo sostenible”.

VVaarriiaacciióónn::
Después de hacer y repartir una buena cantidad de palomitas de maíz a cada alumno y
alumna, dígales que el día de la actividad representa sus vidas enteras.

El día siguiente, los niños y niñas tienen que traer nuevamente la cantidad de palomitas de
maíz que no comieron en la casa para averiguar cuantos “recursos” les dejaron a los niños
y niñas del futuro. ¡Si las palomitas sobran, pueden tener una gran merienda!

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo4444

AAssoocciiaacciióónn  ddee
llaa  tteeccnnoollooggííaa
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MMaatteerriiaalleess

Tiza, tablero, hoja, lápices de colores, apoyo de los padres y madres en la casa.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pregunte a los alumnos y alumnas ¿Qué significa tecnología? Discuta las ideas y
explique que tecnología es la aplicación de las ciencias para resolver problemas.

Pida a los y las estudiantes que den ejemplos de tecnología moderna (carros, fábri-
cas hidroeléctricas, computadoras, etc.).

Coménteles que el progreso tecnológico ha ayudado a hacer nuestra vida más
cómoda y saludable y que también la tecnología nos ha dado nuevos problemas y
retos. Por ejemplo, los carros han creado la posibilidad de recorrer grandes distan-
cias en poco tiempo, pero también causan grandes problemas (refiérase a los cinco
cuadros de abajo para los retos específicos).

Pregunte a los alumnos y alumnas sobre problemas asociados con los carros o buses
(contaminación del aire, fatalidades o daños, se hace necesario la construcción de
carreteras que destruyen el bosque, etc.).

Explique que hay gente ahora mismo que están descubriendo cómo algunas tec-
nologías están dañando el ambiente y dando problemas. Ejemplo: muchos científi-
cos y científicas creen que la lluvia ácida, causada por contaminantes de automóviles
y plantas industriales que queman carbón, afecta la salud de los bosques y lagos.

Diga a los alumnos y alumnas que hay gente que mejora la tecnología para no dañar
el mundo en que vivimos desarrollando nuevas tecnologías que ayudan a resolver
problemas ambientales. Ese cambio de tecnología viene de un cambio de concien-
cia de alguna gente que está considerando los impactos de la vida humana en las
otras formas de vida terrestre. En este ejercicio, los y las estudiantes toman el papel
de la conciencia ecológica de la tecnología.

Dé a cada alumno y alumna uno de los retos “tecnológicos” (o mejor construya los
suyos propios que demuestren ser retos locales) para resolver con los padres y
madres en la casa (puede darles el reto como la tarea para el día siguiente).

Después de que hagan la tarea, agrúpelos por reto. Póngales a discutir en grupo las
ideas que formaron en la casa.

Póngales a dibujar las soluciones en una hoja blanca.

Cuando terminen, cada grupo debe presentar las soluciones a los demás. Motívelos
a hacer comentarios y sugerencias. Si los alumnos y alumnas piensan en nuevas tec-

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 4455

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Tenemos que analizar

las ventajas y
desventajas de nuestra

relación con el
ambiente para ver si
vale la pena como la 
hacemos, si debemos
manejarla, o dejar de
hacerla, para prevenir
problemas futuros.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar las ventajas
y desventajas de
algunas tecnologías
modernas. Enunciar
soluciones de proble-
mas ambientales.

Técnica:
Discusión, arte.

aaccttiivviiddaadd

99..44Tecnología de la ecología AAssoocciiaacciióónn  ddee
llaa  tteeccnnoollooggííaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



nologías, discutan cómo pueden introducir nuevos problemas ambientales. Recuér-
deles que, muchas veces, la solución más sencilla es la mejor. También motive a los
y las estudiantes a considerar otras soluciones para sus retos. Por ejemplo: En vez
de construir nuevas clases de carros que no contaminen tanto, sería mejor diseñar
una ciudad donde la gente no necesite viajar tanto.

Pregúnteles que pueden hacer ellos para contribuir a solucionar los problemas, y motí-
veles a actuar. Es muy bueno hablar de soluciones, pero las palabras no sirven de
mucho si no tienen el apoyo de la acción. Por ejemplo, los niños y niñas no pueden di-
señar carros nuevos, pero pueden utilizar los mismos cartuchos cuando van a la tienda.

TTrraammppaass  ddee  ttrraabbaajjoo
En muchas ciudades, incluso en Panamá, los carros y buses con la mayor forma de trans-
porte. A la vez, son la mayor causa de contaminación del aire. Con tanta gente manejan-
do carros, mucha contaminación se está creando cada día.
Su reto: Crear un mejor sistema de transporte.

PPllaagguuiicciiddaass  ppeelliiggrroossooss
Muchos cultivadores utilizan plaguicidas para matar plagas y hongos que dañan sus siem-
bras. Desdichadamente, estos plaguicidas lastiman a otros animales y aves. Los plaguici-
das también contaminan los cultivos que comemos y nuestras fuentes de agua.
Su reto: Buscar un método más saludable para controlar insectos que dañan nuestras cosechas.

DDaaññoo  ddoommééssttiiccoo
Animales domésticos tales como las vacas y los puercos son más numerosos cada día. A
menudo, ellos están metidos en potreros pequeños con tierras muy inclinadas. Ellos se
comen una gran cantidad de vegetación mientras aflojan el suelo con sus patas. Las llu-
vias fuertes “lavan” el suelo llevándose el estiércol hasta los ríos, donde contaminan el
hábitat acuático de peces y mariscos. Al dañarse la tierra, ésta ya no puede sostener la ve-
getación que prevenía las inundaciones durante las lluvias, y al fin no sirve para nada y se
abandona. Los potreros con mucho ganado sirven por pocos años.
Su reto: Crear nuevas maneras de evitar la contaminación del agua y la degradación de la
tierra causada por las vacas y los puercos.

CCaannttiiddaaddeess  ddee  ccaarrttuucchhooss
Los chicharrones son meriendas que se venden en paquetes pequeños. Cuando la gente
come chicharrones, a veces, tira los cartuchos en el suelo y en los ríos. Los demás, que van
al basurero, después van a los rellenos sanitarios ya llenísimos de desechos. Muchos pro-
ductos tóxicos están creados cuando se botan o se queman los paquetes.
Su reto: Buscar una mejor manera para empacar chicharrones y otras meriendas que se
venden en las tiendas.

AArrrreecciiffeess  aattaaccaaddooss
Los arrecifes de coral e islas pequeñas son los lugares preferidos por los pescadores. Todos
ellos cruzan el agua en lanchas anclándolas encima o al lado de los arrecifes, esto le hace
un gran daño a los corales, ya que son cuerpos suaves que al ser destruidos se los lleva la
corriente. También, el descuido de la gente al bajar de las lanchas, le hace un gran daño a
los corales. En muchas áreas, el descuido de las turistas y los pescadores son un gran ries-
go para los corales.
Su reto: Encontrar una manera de prevenir el daño causado por las lanchas al bajar las
anclas sobre los arrecifes y corales.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo4466

AAssoocciiaacciióónn  ddee
llaa  tteeccnnoollooggííaa

11.



IInnttrroodduucccciióónn

El reciclaje es el procesamiento de materiales ya usados que nos permite usarlos nueva-
mente. Los materiales que se reciclan con más frecuencia son aluminio, vidrio, y papel.

El reciclaje tiene varias ventajas. La primera es que cuando reciclamos tenemos menos
basura. Por eso los ríos, las calles, el campo, y las ciudades están más bellas y más limpias
cuando no tienen basura. Además, un ambiente limpio es más saludable. Otra ventaja es que
el reciclaje usa menos energía. La producción cuesta mucho más cuando empieza con mate-
riales primarios. Por eso usamos menos carbón y agua cuando reciclamos. La tercera venta-
ja es que cuando reciclamos usamos menos recursos naturales. Si reciclamos papel, usamos
menos árboles y si reciclamos latas de aluminio, tenemos que minar menos aluminio.

Para extraer varios minerales hay que excavar la tierra, a veces profundamente. Es muchas
veces muy difícil (a veces imposible) hacer la extracción de manera responsable, y muchas
minas dejan la tierra deforestada y erosionada sin uso para el futuro. El reciclaje es impor-
tante porque hay mucha gente pero una cantidad limitada de recursos naturales.

MMaatteerriiaalleess

Arcilla modelo y basurero.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Discuta con los y las estudiantes qué es el reciclaje, y por qué es importante.

Divida la clase en dos grupos: un grupo de “botadores” y el otro de “recicladores”.
Cada grupo recibe un pedazo de arcilla modelo. Dígales que la arcilla modelo repre-
senta un recurso natural (el aluminio, por ejemplo).

Póngales a dividir su arcilla modelo en 3 partes iguales. Con una tercera parte de la
arcilla harán un modelo de una lata de aluminio. Cuando terminan, los “botadores”
botarán su lata en el basurero. Los “recicladores” pueden usar su arcilla de nuevo.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 4477

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
En un mundo en que

cada día hay más gente
y menos recursos
naturales, tenemos

mayor responsabilidad
de cuidarlos y usarlos

bien.

Objetivo de
aprendizaje:
Demostrar que el reci-
claje es una manera
de conservar la canti-
dad limitada de los
recursos naturales no-
renovables.

Técnica:
Demostración partici-
pativa.

OOBBJJEETTIIVVOO

1111
OObbjjeettiivvoo:: Reconocer los aportes de la tecnología para la transformación de la materia prima en productos diver-
sos, elaborados en serie, para consumo masivo.

ÁÁrreeaa  33:: La materia y la energía en las interacciones y cambios de la naturaleza.

CCoonntteenniiddoo:: La importancia de la tecnología para lograr la transformación.

aaccttiivviiddaadd

1111..11Botadores y recicladores EExxpplliiccaarr  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa
ddeell  ssuubbssuueelloo

1.

2.

3.



Póngales a hacer un modelo de un vaso de vidrio con otra tercera parte de la arcilla.
De nuevo, los “botadores” tienen que botar su modelo, pero los “recicladores” pue-
den usar su arcilla modelo de nuevo.

Por fin, póngales a hacer un modelo de un plato plástico con la última y tercera
parte de su arcilla modelo. Cuando los “botadores” botan su modelo no tendrán más
arcilla, pero los “recicladores” tendrán una cantidad de arcilla modelo igual a la que
tenían cuando empezaron.

DDiissccuuttaa:: ¿Qué deben hacer con la arcilla modelo, botarla? ¿Por qué los recursos na-
turales duran mucho más tiempo si se practica el reciclaje? ¿Qué minerales se
pueden reciclar?

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo4488

EExxpplliiccaarr  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa
ddeell  ssuubbssuueelloo

4.

5.

6.



IInnttrroodduucccciióónn

El reciclaje consiste en la reutilización de un objeto de cierto material para hacer otros
objetos del mismo material. Reutilizar es volver a usar una cosa sin cambiar su forma.

Reciclar: vidrio, latas de aluminio, papel, y plásticos.
Reutilizar: bolsas y envases plásticos, cajas de cartón, botellas de vidrio.

El objetivo del juego es animar a los y las estudiantes a pensar rápidamente y a identificar
correctamente cómo disponer de la basura.

MMaatteerriiaalleess

Cinco a seis basureros o cajetas, pastillas para todos, marcadores, ejemplos de basura para
cada estudiante.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pregunte a los niños y niñas qué significa “reciclar” y “reutilizar”. Muéstreles ejem-
plos de objetos que una persona puede reciclar o reutilizar. Hay varios objetos que
una persona puede reutilizar o reciclar. Dígales a los alumnos y alumnas que es
mejor reutilizar cosas en vez de reciclarlas. Explíqueles que, cuando se usa un obje-
to de nuevo, no hay que gastar recursos naturales y energía para convertirlo en algo
nuevo. El proceso de reciclar usa energía y otros recursos.

Divida la clase en 2 equipos y haga una línea para cada equipo. Más o menos 10
metros frente a cada equipo, coloque 3 basureros llamados “reciclar”, “reutilizar” y
“reducir”. También meta un basurero entre los equipos que contienen ejemplos de
basura (un ejemplo por cada alumno).

La primera persona en cada línea toma un objeto del basurero y corre al basurero
correcto para depositar allí la basura. Por ejemplo, si el objeto es un cartucho, el
niño o niña tiene que correr el basurero llamado “reutilizar”.

El maestro o maestra será el árbitro. Si un niño o niña comete un error, tiene que
regresar a la línea de partida, meter el objeto en el basurero, sacar otro objeto y co-
rrer otra vez hasta los basureros.

Cuando los y las estudiantes adivinan correctamente, regresan a su equipo y tocan
a la próxima persona en la línea y se sientan. La próxima persona repite el proceso.
El primer equipo en que todas las personas estén sentadas es el ganador.

Después, se puede contestar a las preguntas de los niños y niñas sobre los errores

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 4499

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El riciclaje es la reuti-
lización de materiales
por procedimientos
útiles para evitar la
contaminación del

ambiente y la conser-
vación de los recursos

que ofrece la
naturaleza

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer que se pue-
den reutilizar y reciclar
muchos objetos para
conservar los recursos
naturales.

Técnica:
Juego.

aaccttiivviiddaadd

1111..22Carrera de relevos EExxpplliiccaarr  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa
ddeell  ssuubbssuueelloo

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Muéstreles una lata de aluminio, una botella de vidrio que las fábricas de soda usan
de nuevo, una botella de vidrio que las fábricas no usan de nuevo, y una botella de
plástico. Pregúnteles a los alumnos y alumnas qué tipo de envase de soda es la
mejor para el ambiente. (Respuesta: una soda en una botella de vidrio que las fábri-
cas usan de nuevo, porque hay solamente que lavarla antes de usarla otra vez).

Solicíteles sobre otras maneras en que pueden reducir la cantidad de basura en la
comunidad. Por ejemplo, se puede traer un cartucho usado a la tienda en vez de usar
un cartucho nuevo cada vez.

Pregúnteles por qué es importante usar objetos de nuevo en vez de botarlos (más
económico para la familia; mejor para el ambiente porque hay menos basura para
quemar o enterrar; y mejor para el ambiente porque no hay que usar tantos recursos
naturales y energía para fabricar más cosas).

VVaarriiaacciióónn  11
Si no hay espacio para una carrera, el maestro o maestra puede sacar un objeto del basu-
rero y una persona del equipo # 1 tiene que decir si es mejor reciclar, reutilizar o botar este
objeto. Si el niño o niña contesta correctamente, el maestro o maestra da a su equipo un
punto. Si el niño o niña no contesta correctamente, el maestro o maestra pone el objeto en
el basurero. Alterne entre los dos equipos hasta que todos los y las estudiantes tengan la
oportunidad de participar (o hasta que no haya más objetos). El equipo con más puntos es
el ganador.

VVaarriiaacciióónn  22 (bueno para niños y niñas de primer hasta tercer grado).
Muéstreles dos basureros, llamados “basura útil” y “basura inútil”.  Ponga una estrella en el
basurero llamado “basura útil” para ayudar a los niños y niñas que no leen bien. Explíqueles
el significado de cada frase y muéstreles ejemplos de cada tipo de basura.

Ponga en un basurero ejemplos de basura. Uno por uno, los niños y niñas (con los ojos
cerrados) escogen un objeto del basurero. Luego el niño o niña corre hacia los basureros
llamados “basura útil” y “basura inútil” (ubicado al otro lado del salón) y mete el objeto
en el basurero apropiado. Si el niño o niña mete el objeto en el basurero llamado “basura
útil” y es correcto, tiene que decir, cómo una persona
puede usar el objeto.  Si se equivoca, explíquele por
qué y dele otra oportunidad de esco-ger un objeto hasta
que haga la decisión correcta.  Siga hasta que todos los
y las estudiantes hayan participado.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo5500

EExxpplliiccaarr  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa
ddeell  ssuubbssuueelloo

7.

8.

9.



IInnttrroodduucccciióónn
Todos los seres vivos dependen del agua para sobrevivir. La lluvia es una fuente de agua
dulce muy importante. Se forma la mayor parte de la lluvia en las nubes. Pero ¿De dónde
provienen las nubes? La verdad es que necesitan tres elementos para formarse: el vapor de
agua, la presión atmosférica, y una partícula. Las nubes se forman cuando el aire satura-
do con el vapor de agua se encuentra con la presión alta de la atmósfera. Cuando la pre-
sión baja de nuevo, el aire no puede cargar el vapor. Así, el vapor se transforma en gotitas
de agua alrededor de las moléculas grandes y las partículas.

Pero ¿Qué pasa si la base de la formación de las nubes consiste en moléculas tales como
el anhídrido de azufre, el óxido de carbono u otros químicos tóxicos? Se forma la lluvia
ácida, un problema ambiental que afecta a todos los seres vivos. Cuando cae la lluvia, ésta
es absorbida directamente por las hojas de las plantas, y el ácido las puede dañar o matar.

La partícula que se usa en la actividad que sigue es el humo de fósforo.

MMaatteerriiaalleess
Una botella, agua, fósforos.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Ponga un poquito de agua en la botella,
prenda un fósforo y tírelo rápidamente den-
tro de ella. 

Cuando el fósforo se apague, cubra la boca
de la botella con su boca y sople fuertemente
(como si estuviera soplando un globo). La
presión resultante se llama “presión atmos-
férica”. Ponga la máxima presión que pueda. 

Si hay suficiente presión, cuando quite la boca de la botella se debe ver una nube
dentro. La nube se formó porque el vapor de agua (que no se ve) se mezcló con el
humo del fósforo como si fuera un cielo pequeño. Cuando sopló dentro de la botella
logró bastante presión y las partículas del humo se cubrieron con el vapor del agua,
formando las nubes.

Discuta el resultado con los y las estudiantes. La nube de la botella se formó por el vapor
del agua y por el humo del fósforo prendido, pero: ¿Qué pasaría si estuviera formada
por el humo de un carro? ¿De una fábrica nuclear? ¿Cómo sería la lluvia de estas nubes?

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 5511

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El humo y los otros
contaminantes atmos-
féricos que producimos
no desaparecen. Tarde
o temprano, todo nos
regresa en forma de
lluvia contaminada o
polvo tóxico. Si

queremos lluvia pura,
tenemos que mantener
limpio el cielo donde

se forma.

Objetivo de
aprendizaje:
Demostrar cómo se
forman las nubes.

Técnica:
Demostración.

Nube en una botella VVaarriiaacciioonneess
ddee  llaa  pprreessiióónn

1.

2.

3.

4.

aaccttiivviiddaadd

1111..33



IInnttrroodduucccciióónn

La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar. Está a 148,800,000 kilóme-
tros del sol, alrededor del cual la Tierra gira en 365-1/4 días. Desde el espacio, se ve como
un hermoso globo verde y azul. Hasta donde sabemos, es el único planeta del sistema solar
en donde es posible la vida.

MMaatteerriiaalleess

Ninguno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Ponga a los y las estudiantes a dibujar en el tablero una representación sencilla del
sistema solar.

Escoja un o una estudiante para que represente cada planeta, y provéale un papel
con los datos básicos sobre su planeta, tales como la temperatura, la atmósfera, si
hay vegetación, etc. Cada estudiante debe leer sus datos para la clase. Después,
pregúnteles si se puede vivir en ese planeta y por qué. Guarde el planeta Tierra para
el final. Haga énfasis en que si destruimos la vida de la Tierra y las condiciones úni-
cas que la sostienen, no podremos cambiar de planeta. Así que necesitamos cuidar
el planeta Tierra porque es el único hogar que tenemos.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo5522

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La Tierra es un planeta

muy especial y 
debemos cuidarlo.  Ella
es nuestro hogar, y al
protegerla nos estamos
protegiendo nosotros

mismos.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer algunas
características de cada
planeta del sistema
solar, dando énfasis
al planeta Tierra como
nuestro hábitat.

Técnica:
Discusión.

OOBBJJEETTIIVVOO

1133
OObbjjeettiivvoo:: Explicar cómo esta integrado el sistema solar.

ÁÁrreeaa  44:: El planeta Tierra y e universo. 

CCoonntteenniiddoo:: El sistema solar está integrado por diferentes cuerpos celestes que giran formando órbitas alrededor
del sol.

aaccttiivviiddaadd

1133..11 La Tierra, un planeta únicoEExxpplliiccaarr  eell
ssiisstteemmaa  ssoollaarr

1.

2.



MMaatteerriiaalleess

Papelitos que dicen “sol”, “luna de la Tierra” y los nombres de los planetas (puede usar
los mismos papeles que usó en la actividad 13.1).

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Dé un papelito a cada uno de los once voluntarios o voluntarias.

Salga al campo para formar un modelo del sistema solar, marcando la órbita que
debe seguir cada planeta representado por los niños y niñas.

Pregunte a los y las estudiantes ¿Qué está en el centro de nuestro sistema solar?
Ponga al niño o niña a que represente el sol en un espacio abierto (donde van a cons-
truir el modelo).

Continuar así con todos los planetas, preguntando a los y las estudiantes ¿Cuáles
tienen lunas? Si quiere, puede poner las demás lunas también. Por lo menos, la luna
de la Tierra debe incluirse.

Cuando el modelo ya está hecho y todos los componentes del sistema solar están en
sus puestos, dígales que ahora van a moverse como los planetas. Entonces, cuando
el maestro o maestra dice “ya”, los planetas van a dar vueltas alrededor del sol,
algunos más rápido y otros despacio según el planeta. (Por ejemplo, Mercurio daría
más vueltas que Saturno porque tiene un año más corto). También, los planetas
girarán en sus puestos. En esta parte también la velocidad depende del planeta. Por
ejemplo, Mercurio tiene 88 días por cada uno de la Tierra. Entonces, Mercurio debe
girar más rápido que la Tierra. Las lunas, también deben dar vueltas alrededor de su
planeta.

Pregunte a los alumnos y alumnas ¿Qué pasa cuando un planeta da una vuelta al sol?
(pasó un año). ¿Qué pasa cuando un planeta gira en su puesto? (pasó un día).

Cuando se reúnen en el salón, discuta con los y las estudiantes sobre cuales plane-
tas tienen vida (solamente la Tierra).

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 5533

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La Tierra es un planeta

muy especial y 
debemos cuidarlo. Ella
es nuestro hogar, y al
protegerla nos estamos
protegiendo nosotros y
nosotras mismas.

Objetivo de
aprendizaje:
Explicar la estructura
del sistema solar y el
movimiento de los
diferentes planetas
que lo forman.

Técnica:
Discusión y
demostración.

aaccttiivviiddaadd

1133..22Nuestro hogar especial EExxpplliiccaarr  eell
ssiisstteemmaa  ssoollaarr
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GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

l ambiente que nos rodea consiste en los recursos naturales que nos proporcio-
nan las necesidades diarias como las casas, productos alimenticios y trabajo.

El clima afecta al tipo de vegetación que crece en una región y esta vegetación a su
vez sostiene ciertos animales, inclusive a nosotros los seres humanos.

Cuando intentamos cambiar los sistemas ecológicos de una región encontramos mu-
chas veces problemas ambientales. Estos problemas no solamente afectan a las plan-
tas y a los animales sino también a la calidad de vida de la gente.

Por eso, es preciso que, primero los alumnos y alumnas aprendan de lo que se compo-
ne el ambiente y las relaciones entre éste, los productos y trabajos que provienen de él.

Así que los problemas ambientales no solamente se estudian por los o las científicas
naturales sino por sociólogos. Para asegurar un mejor futuro para nuestros niños y
niñas, estos problemas ambientales se tendrán que entender de una manera más inte-
gral. Al fin y al cabo, el ambiente es la base de la vida económica, social, política, cul-
tural y natural de nuestro mundo.

E

Ciencias Sociales



IInnttrroodduucccciióónn

Aunque Panamá no es un país muy grande en territorio, tiene una biodiversidad maravi-
llosa. Panamá tiene más de 30,000 especies de plantas conocidas. Cada región tiene su
flora, con características específicas para sobrevivir en ella.

MMaatteerriiaalleess

Papel, lápices de color, goma, tijeras.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Antes de la clase, prepare un mapa grande de Panamá, marcando las diferentes
regiones.

Los y las estudiantes hacen figuras representando árboles característicos de las cua-
tro regiones:

Árboles Comunes
Costas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mangle
Sabanas y bosques secos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corotú
Tierras bajas (bosques húmedos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espavé
Tierras altas (bosques nubosos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Encino

Ponga las figuras cortadas en el mapa, en su región correcta.

Discuta con los alumnos y alumnas por qué cada región tiene su flora típica (la flora
de cada región se ha adaptado a las condiciones de tiempo que predominan en cada
región). Pregúnteles sobre las características de cada uno de los cuatro árboles,
enfatizando sus adaptaciones al lugar donde viven. Por ejemplo, el mangle hecha
muchas raíces para agarrarse bien durante las mareas altas y tolera bien aguas sala-
das, el corotú tiene semillas muy duras que aguantan un verano largo y seco, y no
nacen hasta que haya mucha humedad, el espavé tiene ramas muy gruesas y fuertes
para sostener las grandes cantidades de epífitas y lianas (bejucos) que crecen en

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo5566

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La flora nativa de una
región está bien adap-
tada a las condiciones
específicas que se

encuentran allí. Por eso
es mejor sembrar
especies de árboles

nativos cuando se hace
la reforestación –así se
aprovecha la fuerza
intrínseca de la flora
que pertenece al lugar.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar la flora ca-
racterística de cada
región del país.

Técnica:
Confección de un
mapa.

OOBBJJEETTIIVVOO

22
OObbjjeettiivvoo:: Analizar las principales características de la flora del país.

ÁÁrreeaa  11:: Naturaleza y sociedad en el espacio.

CCoonntteenniiddoo:: Aspecto fisico de nuestro país.

aaccttiivviiddaadd

22..11
El mapa de la flora
panameña

AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa

1.

2.

3.

4.



MMaatteerriiaalleess
Papel, lápices de color, cartulina para cada estudiante.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Antes de la clase, prepare cartas para cada estudiante (una para cada niño y niña)
con los nombres de los árboles que se encuentran en las costas, los bosques secos,
los bosques húmedos de tierras bajas, y los bosques nubosos de tierras altas (hay
que dividir los grupos según el tamaño de la clase).

Costa
Mangle, palmera.
Bosque seco
Marañón, corotú, chumico.
Bosque húmedo
Guayacán, caoba, roble, espavé.
Bosque nuboso
Cedro espino, cocobolo, conga.

Haga el siguiente diagrama en el tablero. Explíqueles a los y las estudiantes que el
dibujo demuestra las diferentes zonas de vegetación que se encuentran en las dife-
rentes altitudes y regiones de Panamá, y que van a representar los bosques nativos
del sur al norte. Asegure que queden claros, que el tipo de vegetación se determina
no sólo por la altura, sino también por la cantidad de lluvia que recibe. En general,
las tierras al norte de la Cordillera Central reciben más lluvia que las tierras al sur.
Por eso, los bosques secos se encuentran solamente en el sur del país.

Solicite a un voluntario o voluntaria que represente la costa del sur. Dígale al o la
estudiante que pase al frente del salón, como la costa es la tierra más baja, se sien-
ta en el piso. Dele a leer el siguiente papel: 

“Hola, yo me llamo costa. Mi vegetación favorita son los mangles, porque toleran
las aguas saladas del océano. También tengo bastantes palmeras.”

Ahora la costa puede escoger algunos árboles (alumnos o alumnas) para ser sus
mangles. Se sientan en el piso detrás de la costa.

Solicite a un voluntario o voluntaria que hable por el bosque seco. El bosque seco
pasa al frente del salón y se sienta en una silla al lado de la costa del sur. Así se ve
que el bosque seco está un poco más alto que la costa del sur, y que queda al sur de
la Cordillera Central. Dele al bosque seco el siguiente papel para leer:

“Hola, me llamo bosque seco y soy de las tierras bajas y secas. Los fuegos pequeños
son muy importantes en mi formación.  Mis habitantes son marañón, corotú, chu-
mico, y bastante hierba.”

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 5577

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Panamá tiene una gran
diversidad de tipos de
vegetación, los cuales
están en peligro. Si

comprendiéramos mejor
la ubicación y la forma
de cada uno, veríamos
su belleza y su valor y
los protegeríamos con
mayor dedicación.

Objetivo de
aprendizaje:
Enunciar las caracte-
rísticas de la vegeta-
ción de las costas,
tierras bajas, y tierras
altas.

Técnica:
Actividad participativa.

aaccttiivviiddaadd

22..22La altitud y la vegetación AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa

1.

2.

3.



Ahora el bosque seco puede escoger algunos o algunas estudiantes para representar
su vegetación. Se sientan en sillas detrás del bosque seco.

Solicite a un voluntario o voluntaria que represente los bosques húmedos. Este o
esta estudiante pasa al frente de la clase y se pone de pie detrás del bosque seco. Eso
significa que el bosque húmedo del lado sur de la Cordillera Central queda más alto
que los bosques secos. Dele al bosque húmedo el siguiente papel para leer:

“Hola, me llamo bosque húmedo de tierras bajas. El clima donde yo vivo no es tan
lluvioso. Algunos de mis habitantes son guayacán,  caoba, roble, y Panamá.”

Ahora el bosque húmedo puede escoger algunos o algunas estudiantes para repre-
sentar su vegetación. Estos o estas estudiantes pasan al frente y se ponen de pie
detrás del bosque húmedo del lado sur de la Cordillera Central.

Solicite a un voluntario o voluntaria que represente los bosques nubosos. Este o esta
estudiante se para en una silla porque el bosque nuboso está más alto que el bosque
húmedo de tierras bajas. Dele a leer el siguiente papel:

“Hola, yo soy el bosque nuboso. Mi clima es templado y tengo vegetación abun-
dante. Ejemplos de mi vegetación son el cedro espino, cocobolo, y conga.”

Ahora el o la estudiante puede escoger algunos alumnos o alumnas para ser su ve-
getación. Esos alumnos o alumnas se paran en sillas detrás del bosque nuboso.

Termine con el lado norte de la Cordillera Central según el diagrama (bosque húme-
do y entonces costa del norte). Deles a leer sus papeles, y póngales en las posiciones
que corresponden.

Discuta los cambios de la vegetación. Cómo se ve al empezar desde la costa del sur,
hacia el norte. Pregúnteles sobre la clase de vegetación que existe en su comunidad.
Ayúdeles a ubicarse en el corte transversal del país que representan.

Ponga a cada grupo a hacer el dibujo de la región que representó en la actividad.
Después, pegue los dibujos en el salón con el dibujo de la costa cerca del piso y el
del bosque húmedo de tierras altas cerca del techo.
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AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa 5.

6.

7.

8.

9.

Costa

Mangle
Palma

Corotú

Espavé

Cedro espino

Bosque seco Bosque húmedo Bosque nuboso



IInnttrroodduucccciióónn

En Panamá hay muchas especies nativas (cedro espino, marañón, maíz, tomate) y muchas
especies introducidas (pino, plátano, arroz, repollo). La mayoría de las especies introduci-
das son buenas y constituyen una parte importante en la dieta panameña. Pero a veces las
especies introducidas causan muchos problemas.

Una especie que ha causado muchos problemas se llama “paja canalera”, introducida para
controlar la erosión en el área del Canal. Hoy día la paja canalera se ha convertido en una
maleza que acapara tierras agrícolas y mata especies beneficiosas.

En este juego los niños y niñas aprenden: a) los nombres de algunas especies introducidas
y nativas que benefician a los panameños y panameñas; b) que al principio la paja canalera
parecía una planta inofensiva; y c) que ahora se sabe que la paja canalera tiene la capaci-
dad de matar especies beneficiosas.

MMaatteerriiaalleess

Papel, lápiz, tijeras.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Antes de que comience la clase, prepare cartas con los nombres de algunas plantas
de Panamá, e indique en cada una si es una especie introducida o nativa. Vea la lista
de abajo. También prepare una carta que dice paja canalera.

Nativas Introducidas
cedro espino gamelina
cedro amargo teca
marañón pino
ñame guineo
nance plátano
maíz mango
habas naranja
guandú arroz
algodón trigo
tomate avena
zapallo lechuga
chayote repollo
ají remolacha
guanábana toronja

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 5599

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Las especies de plantas
introducidas pueden
ofrecer muchos bene-
ficios a la gente, pero
también pueden causar
muchos problemas.  Por
eso lo más recomen-
dable es usar especies
nativas de la región,
especialmente para la

reforestación.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer las espe-
cies de plantas nativas
y de plantas introduci-
das en Panamá en el
área del Canal.

Técnica:
Juego.

aaccttiivviiddaadd

22..33Paja canalera AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa

1.



Cada estudiante recibe una carta pero nadie más puede verla. La mitad de la clase
recibe especies nativas, la otra mitad recibe especies introducidas, y un o una estu-
diante recibe paja canalera. Todos y todas se sientan en un círculo.

Explique a los y las estudiantes que casi todas son especies buenas que viven en
armonía, pero hay una especie mala: la paja canalera. Nadie sabe quien es la paja
canalera. Todos tienen que mirar a las caras de los otros y otras en el círculo. La paja
canalera va a matar a las demás, una por una; lo hace al mirar a los ojos de un o una
estudiante y sacarse la lengua muy rápido (según la edad de los y las estudiantes, la
paja canalera también puede matar a los demás con un guiño). El niño o niña que la
ve no puede decir nada; se cae muerto en el suelo. Siguen así hasta que la paja haya
matado a todos y todas.

Ahora cada estudiante lee su carta, y dice el nombre de su planta y si es una especie
nativa o introducida.

Al final, deje a la paja canalera revelarse. Discuta cómo el juego muestra lo que
pasó en realidad con la introducción de la paja canalera. La paja canalera parecía
ser beneficiosa al igual que las otras especies, pero mató otras especies y causó bas-
tante problemas a los y las agricultoras del área. Explíqueles que la paja canalera
mata a las otras plantas por su crecimiento agresivo y sus raíces bien profundas. 

¿Hay otras especias introducidas que han causado problemas semejantes? ¿Cuáles?
¿Cómo podemos controlarlas? ¿Cómo podemos evitar este problema en el futuro?

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo6600

AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa
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6.
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iinnttrroodduucciiddaass



IInnttrroodduucccciióónn
Cada panameño y panameña es parte de un proceso continuo de cambio que se da en la
vegetación de Panamá. Todos usamos productos del bosque. A veces ese uso es directo y
obvio, pero a veces no se ve fácilmente. Por ejemplo, cuando recogemos leña estamos
haciendo un uso que es muy obvio. Pero la persona que come la comida que cocina con
esa leña la está usando en una manera indirecta.

A veces no nos damos cuenta que estamos usando productos del bosque. Por ejemplo,  si entra-
mos al centro de salud y vemos una lámina en la pared, ¿estamos usando productos del bosque?
La puerta puede ser hecha de madera, la lámina de papel viene de los árboles, la medicina se
basa en plantas del bosque (tres cuartos de toda nuestra medicina moderna viene de las plantas).

No importa quién lo cortó, ni quién lo compró, lo que es importante es quién usa el producto
–quién lo necesita para lograr una vida sana y feliz. En ese sentido, quienes usan los produc-
tos, tienen la responsabilidad de cuidar su fuente. Esto significa que no debemos usar lo que
no podemos reemplazar: bosques originales, iguanas hembras, árboles pocos comunes.

A la vez, si queremos seguir aprovechándonos de las ventajas de los productos forestales,
tenemos que reemplazar lo que usamos. Si pilamos café en un pilón hecho de espavé, hay
que sembrar algunos árboles de espavé. Sí molemos caña en un trapiche hecho de gua-
yacán, debemos sembrar guayacanes.

Muchas veces uno piensa que es difícil sembrar árboles sin la ayuda de ANAM o una orga-
nización parecida, por la falta de recursos: semillas compradas, bolsas negras, abono quí-
mico. Pero la verdad es que tenemos todo lo que necesitamos para reforestar en nuestras
comunidades. Se necesita solamente recoger las semillas de los árboles útiles o bellos y
sembrarlas en una cajeta o un cartucho lleno con una parte de arena, una parte tierra y una
parte de estiércol seco.

MMaatteerriiaalleess
Tiza, tablero, cuaderno (o fotocopias de la sopa), lápices.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Elabore una sopa de letras que se refiera a las plantas de la comunidad y sus usos.

Dé a cada alumno y alumna una copia de la sopa o póngales a copiar la sopa del
tablero. Pueden trabajar individualmente, o pueden trabajar en grupo, circulando las
palabras, una por una con tiza en el tablero.

Discuta, dónde han visto ejemplos de esos árboles en la comunidad y para qué los
utilizan. Pueden comenzar con la escuela: ¿Utilizan papel? ¿Está construida en
parte de madera? ¿De qué tipo? ¿Saben de dónde sacaron la madera? ¿La fuente de
esa madera existe siempre, o ha sido totalmente desmontada?  Siga con las mismas
preguntas acerca de los materiales que se usan para construir sus casas, para su
comida (¿Viene una parte de árboles del monte?), y cualquier otra cosa.

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 6611

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Las plantas ofrecen
múltiples beneficios al
hombre y la mujer.

Usarlas racionalmente
es conservar su utilidad
para las generaciones

futuras.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar la flora del
país que se utiliza en
las actividades diarias.

Técnica:
Discusión, sopa de
letras.

aaccttiivviiddaadd

22..44Sopa de letras AAnnaalliizzaarr
llaa  fflloorraa

1.

2.



MMaatteerriiaalleess

Papel, lápiz, cinta.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Asigne a cada alumno y alumna un tema según las características generales de la
República. Debe incluir aspectos naturales como: la playa, el bosque lluvioso, las
costas, los manglares, los trópicos, la flor del Espíritu Santo. Cada estudiante repre-
sentará su tema en una fiesta de Panamá.

Primero, los y las estudiantes hacen investigaciones en libros o por entrevistas a
personas de la comunidad. Escriben por lo menos tres párrafos sobre el tema, lo
practican leyendo las oraciones en voz alta; luego, se colocan en el pecho un papel
con el tema que representan.

¡Comience la fiesta! Se pueden invitar a personas de la comunidad y a los demás
alumnos y alumnas de la escuela para ver el acto. Cada alumno y alumna, con su
papel pegado en el pecho, lee lo escrito sobre el tema, a manera de dramatización.
Si desea, ponga música de fondo.

Al finalizar el acto se puede tener
música
y comidas
nacionales para 
hacer una atmósfera 
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MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Protegiendo la herencia
natural y la herencia
cultural, abrimos las
puertas para seguir
aprendiendo y avan-
zando en el futuro, con
respeto y armonía, con
todos los elementos de
nuestra sociedad.

Objetivo de
aprendizaje:
Describir las carac-
terísticas naturales de
Panamá.  Reconocer
el valor de los recur-
sos naturales que
abundan en Panamá.

Técnica:
Actividad participativa.

Nota:
También aplicable 
a los objetivos 14 de
Ciencias Naturales, 7
de Ciencias Sociales,
y 11 de Religión,
Moral y Valores.

OOBBJJEETTIIVVOO

33
OObbjjeettiivvoo:: Identificar la división político-admistrativa de la Republica de Panamá y su importancia en el desen-
volvimiento político-social de la nación. 

ÁÁrreeaa  11:: Naturaleza y sociedad en el espacio.

aaccttiivviiddaadd

33..11
Celebración
de nuestras herencias

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa
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4.



de celebración.

MMaatteerriiaalleess

Tres piezas de madera, tierra, plantas, hojas, lápices de colores, tijeras.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Analice con los y las estudiantes las características naturales de un área que no tiene
problemas de deforestación y una que fue desmontada (vea apéndice 6). Pida a un
niño o niña que escriba en el tablero las ideas sobre las cosas que están en un área
no deforestada, y a otro u otra que haga lo mismo sobre las características de un área
deforestada.

Pídales que hagan dos grupos para realizar en el salón una representación de las dos
áreas indicadas arriba.

Guíeles para que en los alrededores de la escuela busquen algunos materiales para
hacer las representaciones. Por ejemplo: tierra negra, plantas verdes, ramas con hojas,
hierba verde, y animales para el área no deforestada; y tierra seca o arena, hojas,
hierba, ramas sin hojas para el área deforestada.

Oriénteles en la construcción de un microambiente, organizándoles con los mate-
riales que encontraron afuera y los materiales hechos en el salón.

Evalúe la actividad haciéndoles las siguientes preguntas:
¿Cuál ambiente es mejor para los animales?
¿En cuál les gustaría vivir? ¿Por qué?
¿Cómo podemos prevenir la deforestación?
¿Es la deforestación un problema en Panamá? ¿En nuestra comunidad?

¿Qué diferencia hay entre el área deforestada y no deforestada? ¿Es posible que
haya más deforestación? ¿Cómo?

VVaarriiaacciióónn::
En vez de una maqueta, los y las estudiantes pueden hacer un mural. Un lado representará
el área forestada con las ramas con hojas, un río claro y animales abundantes. El otro lado

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 6633

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

En las áreas forestadas
la vida es abundante y
variada. Conservar los
boques es proteger
y mantener la vida.

Objetivo de
aprendizaje:
Describir qué pasa
con los otros recursos
naturales cuando las
áreas forestales
desaparecen.
Reconocer la impor-
tancia de los bosques
en Panamá.

Técnica:
Demostración
participativa.

Nota:
También aplicable 
a los objetivos 3 
de Español, 16 de
Ciencias Naturales,
3 de Religión, Moral 
y Valores, 1 de Agro-
pecuaria, y 7 de Arte-
sanía y Madera.

aaccttiivviiddaadd
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IInnttrroodduucccciióónn

Panamá está perdiendo rápidamente sus bosques. Mientras que es posible y bueno sem-
brar árboles en las áreas deforestadas, es mejor proteger y conservar las áreas todavía
forestadas, pana prevenir y evitar los problemas de la deforestación.

MMaatteerriiaalleess

Piedras u hojas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Presente a los y las estudiantes los mapas de la deforestación en Panamá desde 1950
hasta el 2006.

En el piso o afuera en el suelo, haga un croquis de Panamá. Con piedras u hojas re-
presente el área cubierta por bosques en 1950. Marque los límites con tiza.

De acuerdo a la información que tenga sobre las áreas deforestadas, pida a los y las
estudiantes que retiren las piedras y hojas dejando cubierto el área que representa el
nuevo período (1989). Marque con tiza el área. Continúe retirando las piedras y
hojas del mapa hasta llegar al último año de la información que posee y los cálcu-
los para el año 2006.

Hágales observar cómo se están deforestando las áreas boscosas del país y lo que
ocurrirá de continuar así; que si ellos y ellas son los adultos del 2000 tienen la
responsabilidad, desde ya, de cuidar los recursos naturales para sus hijos e hijas.

Analice con los alumnos y alumnas las causas de la deforestación y cómo se puede
evitar.

Divida al grupo en pequeños grupos de 2 ó 3 estudiantes. Indíqueles que se va a
reforestar y a cuidar el ambiente de Panamá. Cada grupo tiene que compartir con la
clase una idea de cómo se puede hacer para ayudar en la reforestación o en la con-
servación de la naturaleza. Por ejemplo, si se corta un árbol, sembrar dos; hacer las
quemas en una forma responsable, no ensuciar el agua, etc.

Si un grupo dice algo correcto sobre cómo va a conservar la naturaleza, puede
escoger una piedra o una hoja y ponerla de nuevo dentro de Panamá. Esa piedra re-
presenta un área reforestada o conservada con los recursos naturales bien cuidados.
Siga así hasta que todos los grupos participen. Cada grupo debe decir una idea o

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo6644

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Protegiendo la herencia
natural y la herencia
cultural, abrimos las
puertas para seguir
aprendiendo y avan-
zando en el futuro, con
respeto y armonía, con
todos los elementos
de nuestra sociedad.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar qué podemos
hacer para evitar la
destrucción rápida de
los recursos naturales.

Técnica:
Demostración activa.

Nota:
También aplicable
a los objetivos 1 de
Español, 14 y 16 de
Ciencias Naturales, 
5 y 7 de Ciencias
Sociales, 3 de
Religión, Moral y
Valores, y 1 de
Agropecuaria.

aaccttiivviiddaadd

33..33
¿Dónde están los bosques
en Panamá?

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Promueva un intercambio de ideas sobre: ¿Cómo será la vida en un país forestado?
¿Qué es más fácil, cuidar los bosques hoy en día o tener que reforestar mañana?
¿Por qué?

De ese intercambio de ideas, elabore conclusiones.

Para finalizar la actividad, limpien el área.

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 6655

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa

8.

9.

10.

1950

1989

2000

Explicación:

Áreas forestadas.

Áreas deforestadas.



CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo6666



MMaatteerriiaalleess

Tablero, tiza, borradores, lápices, papel, cuadernos.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Haga un dibujo en el tablero que incluya: una fuente de agua, gente (personas adul-
tas y niños y niñas), un bosque, parcelas de cultivos, casas, tiendas, caminos, ani-
males, carros, plantas, etc.

Converse con los alumnos y alumnas sobre los recursos naturales del área.

Indique a la clase que la gente en la comunidad cortó todos los árboles. Escoja un
niño o niña para borrar los árboles del dibujo. Pregúnteles ¿Qué pasará si no hay
árboles?

Si no hay árboles, la gente no puede construir más casas (un niño borra la casa).
Porque no hay más árboles, hay mucha erosión y el río está sucio (una niña borra el
río) y los animales se van porque no tienen agua para tomar (un niño borra los ani-
males). Porque no hay leña, la gente de la comunidad se va (una niña borra la
gente). Los cultivos se dañan porque no hay nadie para cuidarlos (un niño borra los
cultivos). El campo está muy feo y triste, no existen ninguno de los seres vivos. El
tiempo pasa (todo el dibujo está borrado). Un día llega un señor con su esposa.
Escoja un estudiante y su “esposa” del salón. Pídales que dibujen un señor y una
señora en el tablero. Ese señor sembró árboles (un niño dibuja árboles). Con la
madera de los árboles construyó su casa (una niña dibuja una casa). También sem-
bró arroz y maíz (un niño dibuja cultivos). Porque había árboles, el río está limpio
de nuevo (una niña dibuja un río). Poco a poco regresó la gente a la comunidad (un
niño dibuja más gente). Todos
decidieron usar los recursos nat-
urales con conciencia. Él, ella y
sus hijos e hijas vi-ven felices
ahora (los niños y ni-ñas dibujan
más gente viviendo felices).

Pídales que analicen y compa-
ren las dos situaciones. ¿Cuál es
mejor: cuidar los recursos al prin-
cipio o reforestar después? ¿Por

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 6677

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
No podemos vivir sin
los recursos que nos
ofrece la naturaleza.
Es mucho más fácil
cuidarlos ahora que
reponerlos después.

Objetivo de
aprendizaje:
Demostrar la importan-
cia de los recursos na-
turales para la super-
vivencia del hombre y
la mujer.

Técnica:
Cuento didáctico.

Nota:
También aplicable 
a los objetivos 16 de
Ciencias Naturales, 1
y 3 de Agropecuaria, y
1 de Expresiones
Artísticas.

aaccttiivviiddaadd

33..44
No podemos vivir
sin la naturaleza

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa

1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn

Panamá es un puente geográfico del
mundo, donde América del Norte y
América del Sur se encuentran y en-
tremezclan, donde tantos animales y
plantas (por semilla) viajan del sur al
norte y viceversa, prevaleciendo en el Istmo
la diversidad biológica. La creación del istmo
panameño ha sido uno de los acontecimientos más
significativos en la historia del planeta desde la muerte
de los dinosaurios. Hace sólo tres millones de años, el istmo
panameño fue sacudido del fondo del mar por el lento movi-
miento de placas geológicas, formando así un camino entre
Norteamérica y Suramérica. La flora y la fauna de los dos con-
tinentes tuvieron por fin la oportunidad de mezclarse. Entre los
mamíferos, por ejemplo, el venado, el tapir y el jaguar se desplazaron
al sur desde Norteamérica; el perezoso, el oso hormiguero, el mono
y el agutí (roedor) se desplazaron hacia el norte. En años recientes el coyote y el ga-vilán
de cola blanca se han desplazado del norte hacia Panamá mientras que el capibara, la garza
buyera, el garrapatero brillante y la abeja africanizada han venido desde el sur. Entre la flora,
por ejemplo, la magnolia, el roble montaña y la pinotea vinieron del norte y el cuipo y
algunas orquídeas vinieron del sur.

Una especie es un grupo de seres u organismos similares que pueden cruzarse y producir
hijos e hijas fértiles. Que haya diversidad de especies significa que existe gran cantidad de
seres vivos, que pertenecen a distintas especies de flora y fauna. En Panamá hay:

30,000 especies de plantas. 
20,000 especies de insectos, en Barro Colorado específicamente.
207 especies de peces de agua dulce.
143 especies de anfibios.
376 especies de reptiles.
929 especies de avifauna, más que en todo Norteamérica y México combinados, inclu-
yendo a las especies migratorias.
25 especies de mamíferos.

La biodiversidad de Panamá es una riqueza invalorable y hay
muchas especies que aún se desconocen.

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo6688

Objetivo de
aprendizaje:
Relatar cómo la
ubicación geográfica
de Panamá facilita el
aumento de la
diversidad biológica.

Técnica:
Juego.

aaccttiivviiddaadd

33..55
Puente geográfico
de la Tierra

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La biodiversidad de

Panamá es una riqueza
invalorable y merece la
protección de todos.



MMaatteerriiaalleess

Un papel, cartulina grande (o use el tablero), varios papelitos pequeños, lápices de colores,
tijeras, goma o cinta, pañuelo.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Haga un cuadro grande en el tablero o en un papel
o cartulina representando a Panamá como puente
del mundo.

Pida a un alumno o alumna que lea en voz
alta, para el grupo, la información anterior
sobre los animales y plantas de Panamá. Hága-
les preguntas sobre el contenido.

Escriba una lista de algunos animales que hay
en Panamá que se desplazaron desde Norteamé-
rica, hacia el sur (el venado, el coyote, el tapir,
el jaguar, el gavilán de cola blanca, etc.).

Escriba otra lista de algunos animales que hay en Panamá que se desplazaron hacia
el norte (el mono perezoso, oso hormiguero, mono, agutí, roedor, garrapatero bri-
llante).

Escriba una lista de algunas plantas en Panamá que vinieron del norte (magnolia,
pinotea y roble montaña) y otra, de algunas plantas que vinieron del sur (cuipo y
orquídeas).

Forme con los alumnos y alumnas, dos equipos, uno representando la fauna y la
flora que vino de América del Norte, y el otro, la que vino de América del Sur. 

Pídales que dibujen, corten y pinten ejemplos de la flora y la fauna en color azul
para representar las especies del norte, y en color amarillo para las del sur.

Con los ojos vendados, cada alumno o alumna tratará de pegar su figura  en el
“puente”. Los equipos se alternan.

El equipo con más figuras en el “puente” gana porque ha aumentado más la flora y
fauna de Panamá.

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 6699

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



IInnttrroodduucccciióónn

En Panamá hay varias clases de ocupaciones las cuales utilizan y viven de lo que la natu-
raleza les brinda (ejemplos: agricultor, ganadera, pescador, maderero, minera); ocupa-
ciones donde se transforma la materia prima (zapateros, modistas, artesanos, carpinteras,
ingenieros); ocupaciones que distribuyen los productos entre los habitantes (hombres y
mujeres que trabajan en quioscos, tiendas y almacenes); y ocupaciones que brindan servi-
cios públicos (médicos, maestras, guardias).

MMaatteerriiaalleess

Papel, lápiz.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  

Antes de desarrollar la actividad estudie y analice la siguiente información:

Porcentaje
Ocupaciones en 1989 de la población

Agricultoras, ganaderos, pescadoras, madereros 28
Trabajadores en servicios públicos 16
Profesionales y técnicas 12
Artesanos, carpinteras, mecánicos, etc. 11
Empleados de oficina 10
Vendedoras 8
Gerentes y administradoras 5
Conductores de medios de transporte 5
Otros 5

Usando esos porcentajes, haga un cálculo de cuántos o cuántas estudiantes del salón
representan cada ocupación.  Por ejemplo, en una clase de treinta estudiantes:

28% de 30 = 9 estudiantes (agricultoras, ganaderos, pescadoras, madereros).
16% de 30 = 5 estudiantes (trabajadores en servicios públicos).

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo7700

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Los seres humanos

están interrelacionados
con la naturaleza.

No sólo dependemos
de ella por el agua que
tomamos y el aire que
respiramos, sino por
nuestros trabajos que
también dependen de
los recursos naturales.
Hay que proteger los
recursos naturales para
garantizar que haya
trabajo en el futuro.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar áreas de
distribución de trabajos
diferentes en Panamá.
Explicar cómo los pa-
nameños y panameñas
dependen de los recur-
sos naturales en sus
trabajos.

Técnica:
Actividad participativa.

Nota:
También aplicable a
los objetivos 1 y 6 de
Español, 1 de Religión,
Moral y Valores, y 4
de Ciencias Sociales.

OOBBJJEETTIIVVOO

66
Objetivo: Identificar las principales fuentes y actividades económicas que generan riquezas en nuestro
país.
Área 2: Dinámica e interacción del ser humano en el medio ambiente.
Contenido: Actividades económicas del hombre panameño en su medio ambiente según sectores
económicos.

aaccttiivviiddaadd

66..11 Trabajo en nuestro paísAAccttiivviiddaaddeess  ddee
llaa  ppoobbllaacciióónn

1.

2.



Si tiene una clase de 30 estudiantes, el maestro o maestra escribe nueve papelitos
con “agricultoras, ganaderos, pescadoras, madereros”; cinco papelitos con “traba-
jadores en servicios públicos”; cuatro papelitos con “profesionales y técnicas”.
Sigue así hasta cubrir todas las ocupaciones. El número de los papelitos variará
según el tamaño de la clase.  Coloque los papelitos en un cartucho. Cada estudiante
escoge un papelito. Esa es la ocupación que el niño o niña representará para la
actividad.

Todos o todas las que tienen la misma ocupación en su papelito deben formar un
grupo. Algunos estudiantes no van a tener grupos; ellos o ellas tienen que trabajar
solas.

El maestro o maestra distribuye los y las estudiantes en el salón, con los grupos más
grandes en una esquina y los grupos más pequeños en la otra esquina. Hágales
observar que el grupo más grande es de las ocupaciones que dependen directamente
de los recursos naturales.

Cada grupo tiene 15-20 minutos para preparar una charla sobre qué recursos natu-
rales ellos o ellas usan en su trabajo. Para ayudarlos a pensar en qué recursos na-
turales utilizan, el maestro o maestra puede preguntarles: ¿Qué usan los carros para
andar? ¿De dónde viene el alimento que se vende en las tiendas? ¿Dónde se siem-
bran los cultivos? ¿Qué se usa para hacer zapatos?  ¿Qué usan los artesanos o arte-
sanas para hacer sombreros y canastas? ¿Qué toman todos los seres vivos? ¿Qué se
usa para construir una casa? ¿Con qué se hacen las medicinas? Cada grupo escoge
una persona para presentar la charla a los demás niños y niñas.

Después, los y las estudiantes discutirán qué hacen sus padres y madres. ¿Qué
recursos naturales usan ellos y ellas en el trabajo?

VVaarriiaacciióónn::
El maestro o maestra pide a los y las estudiantes que hagan una gráfica que represente el
porcentaje de panameños o panameñas que trabajan en cada ocupación.

Relación entre las distintas ocupaciones.

Pregúnteles: ¿Qué pasará con el trabajo de sus padres y madres si los recursos naturales
se acaban? ¿Cómo se puede evitar eso? Pregúnteles su opinión. Llegue a dos o tres con-
clusiones.

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 7711

AAccttiivviiddaaddeess  ddee
llaa  ppoobbllaacciióónn

3.

4.

5.

6.

7.



MMaatteerriiaalleess

Papel, lápices de colores.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pídale a cada alumno y alumna que con su imaginación, cree una isla, y que dibuje
en papel la isla con los elementos que satisfagan completamente las necesidades de
los habitantes.

Indíqueles que escriban un párrafo explicando todo lo incluido en el dibujo y por
qué.  Si desea, exhiba los dibujos y los párrafos en el salón.

VVaarriiaacciióónn::
Para cumplir los objetivos en Expresiones Artísticas y
Artesanía y Madera, los y las estudiantes pueden hacer
maquetas de su propia isla en vez de dibujarlas. Pueden
trabajar en grupos o individualmente. En la maqueta,
además de arena o masilla pintada, pueden usar hojas,
ramas, cosas que traen de la casa, etc. Cada grupo presen-
tará la maqueta a la clase explicando los recursos na-

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo7722

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

Tenemos el poder de
cambiar el ambiente.
Pero con ese poder

viene la responsabilidad
de cambiar sólo lo
necesario para llenar
nuestras necesidades
básicas. Identificar

estas necesidades, nos
ayuda en este proceso.

Objetivo de
aprendizaje:
Identificar los
recursos naturales
necesarios para la
supervivencia de una
población.
Describir un ambiente
adecuado para vivir.

Técnica:
Dibujos y
composición.

Nota:
También aplicable a
los objetivos 3 y 6 de
Español, 16 de Cien-
cias Naturales, 3 de
Religión, Moral y Valo-
res, y 1 de Expresiones
Artísticas.

OOBBJJEETTIIVVOO

88
OObbjjeettiivvoo:: Explicar la estructura, tendencia y problemas de la población panameña y su importancia en el
desarrollo social y económico del país. 

ÁÁrreeaa  33:: Convivencia armónica con el medio natural y social.

CCoonntteenniiddoo:: La población panameña, su estructura y distribución.

aaccttiivviiddaadd

88..11 Construya su propia islaCCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn

1.

2.



IInnttrroodduucccciióónn

Se sabe que el hombre y la mujer producen un gran efecto en el ambiente, pero muy poca
gente toma en cuenta el efecto que el ambiente tiene en la cultura de hombres y mujeres.
Los seres humanos utilizan los recursos naturales en la fabricación de herramientas, casas,
combustibles, y otras cosas, pero también utilizan estos recursos en la artesanía.

MMaatteerriiaalleess

Muestras de artesanía.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pida a los alumnos y alumnas que investiguen sobre las artesanías de su comunidad.
Si es posible, deben traer ejemplos al salón.

Solicíteles que cada estudiante, al frente del salón, exprese la información que colectó.

Luego pregúnteles: ¿Qué artesanía tiene su pueblo y qué recursos se usan? ¿Cómo
se refleja el ambiente local en la artesanía? 

VVaarriiaacciióónn::
Si es posible invite un artesano o 
artesana de la comunidad para
hablar sobre el tipo de artesanía
que hace, y los tipos de recursos 
que usa. Él o ella puede 
hacer una demostra-
ción para los y las

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 7733

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El ambiente influye

mucho en el quehacer
del hombre y la mujer.
En la artesanía de un
lugar se refleja el
tipo de ambiente
que allí existe.

Objetivo de
aprendizaje:
Relacionar la costum-
bre panameña en la
elaboración de artesa-
nías con recursos na-
turales locales.

Técnica:
Investigación.

Nota:
También aplicable a
los objetivos 3 y 5 de
Español y 4 de
Ciencias Sociales.

aaccttiivviiddaadd

88..22El ambiente y la artesanía CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn

1.

2.

3.



IInnttrroodduucccciióónn

En la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá hay varias comisiones permanentes. Cada
comisión tiene siete miembros. Se encargan de presentar, discutir y votar sobre los proyec-
tos de ley. Si la comisión lo aprueba, todos los miembros de la Asamblea considerarán el
proyecto de Ley. Las reuniones de las comisiones están abiertas al público y toda persona
tiene derecho a voz. Hay una Comisión de Ambiente y Desarrollo que estudia y propone
proyectos de Ley sobre la conservación de la fauna y la flora y otros recursos del Panamá.

MMaatteerriiaalleess
Papel, lápiz o pluma.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Invite a siete alumnos o alumnas voluntarias para formar una comisión semejante a
la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados. Esta
comisión tendrá una Directiva constituida por un Presidente o Presidenta, un
Vicepresidente o Vicepresidenta y un Secretario o Secretaria, elegidos por mayoría
de votos entre los miembros de la comisión.

Oriénteles en el debate de un proyecto de ley para proteger el medio ambiente.
Ejemplos: (a) Una ley prohibiendo la tala de árboles en áreas específicas; (b) Una
ley prohibiendo el desarrollo de algunas áreas costeras; (c) Una ley prohibiendo la
extensión de una carretera en un área boscosa; (d) Una ley prohibiendo botar la
basura o desperdicios en las calles y cunetas. Con esta ley, todas las personas que
botan basura en lugares prohibidos tendrán una multa o la responsabilidad de lim-
piar áreas sucias; o (e) Una ley prohibiendo el uso de algunos plaguicidas.

Durante el debate en la Comisión, otros niños o niñas representan las siguientes insti-
tuciones promotoras del proyecto de ley: un funcionario de ANAM, una representante
de una organización ambientalista, y un miembro de la Asamblea que es un ambien-
talista. Otros niños y niñas pueden representar personas que están en oposición al
proyecto de ley, como un miembro de un distrito que será afectado por el proyecto de
ley y las personas que se le oponen porque el proyecto de ley está en contra de sus
intereses económicos; éstos o éstas escribirán su declaración para leerla durante el
primer debate, además, contestarán las preguntas de los miembros de la Comisión.

Antes del voto, cada miembro de la Comisión explicará su posición a favor o en

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo7744

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
La protección de los
recursos del país, por
medio de leyes, es un
compromiso con las
futuras generaciones.
Cumplir y hacer cumplir
las leyes ambientales
es responsabilidad de
todos los panameños y

panameñas.

Objetivo de
aprendizaje:
Representar los actos
y funciones de la
Comisión de Ambiente
y Desarrollo de la
Asamblea Legislativa
de Panamá en la dis-
cusión de un proyecto
de ley.

Técnica:
Investigación y
actividad participativa.

OOBBJJEETTIIVVOO

99
OObbjjeettiivvoo:: Describir los órganos que conforman la estructura gubernamental del Estado.

ÁÁrreeaa  33:: Convivencia armónica con el medio natural y social.

CCoonntteenniiddoo:: Organización política de nuestro país.

aaccttiivviiddaadd

99..11 Legislatura modeloGGoobbiieerrnnoo
ppaannaammeeññoo

1.

2.

3.

4.



MMaatteerriiaalleess

Lápiz o pluma y papel.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Indique a los alumnos y alumnas que investiguen las responsabilidades del Minis-
terio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) en la conservación de la flora y la fauna panameña.  Si no es posible visi-
tar una oficina del MIDA o ANAM, pueden hablar con personas de la comunidad
que trabajan en estas agencias.

Con los alumnos y alumnas, elabore las preguntas que deben hacer en la entrevista a
los funcionarios o funcionarias del MIDA y ANAM.  Ejemplos de las preguntas:

Qué se debe hacer cuando se ve a alguien:

Matando un animal en peligro de extinción.
Derribando árboles sin permiso.
Vendiendo loros en contra de la ley de Panamá.
Lavando envases de plaguicidas en un río y contaminando el agua.
Sembrando cultivos en una loma
muy inclinada, en un área de

erosión.

Pídales que presenten lo
investigado en forma
oral o escrita, y discuta
con ellos y ellas los
resultados de sus
in-vestigaciones.

CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 7755

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Todo ciudadano y 
ciudadana tiene el 
derecho y deber de 
proteger la flora y 
la fauna panameña.

Objetivo de
aprendizaje:

Técnica:
Investigación y 
discusión.

OOBBJJEETTIIVVOO

1100
OObbjjeettiivvoo:: Valorar los beneficios que brindan las instituciones públicas y las organizaciones internacionales al
estado panameño.

ÁÁrreeaa  33:: Convivencia armónica con el medio natural y social.

CCoonntteenniiddoo:: Instituciones públicas del Estado y participación de Panamá en organismos internacionales.

aaccttiivviiddaadd

1100..11
Los protectores 
de la naturaleza

BBeenneeffiicciiooss  ddee  llaass
iinnssttiittuucciioonneess

1.

2.

3.

Describir las 
funciones de ANAM 
y MIDA, respecto a la
conservación de la flo-
ra y fauna panameña.



CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo7766



uando se estudia el tema de Religión, Moral y Valores, uno se pregunta “¿Qué
relación tiene con el medio ambiente?” ¡Bien!  Si Dios hizo el mundo y todas las

cosas que hay en él, entonces la respuesta es fácil. Antes de que los niños y niñas
aprendan a preservar y proteger la tierra, necesitan apreciarla y sentir amor por ella.
Si a los y las estudiantes se les fomenta una ética sobre el ambiente, como parte del
código moral básico, aprenderán a respetar y a apreciar la naturaleza. Esto contri-
buiría a lograr una mejor comprensión y a un deseo de preservarla.

La Biblia se refiere a muchos sucesos naturales los cuales han ocurrido en la historia.
También, existen escrituras que detallan hermosas creaciones de Dios. Estas referen-
cias pueden ser usadas para integrar la Religión, Moral y Valores en una lección de
educación ambiental. Las actividades, a continuación, en esta sección, tratan de pro-
bar esta integración. Además, encontrará una lista de referencias bíblicas que se rela-
cionan directamente con el ambiente. Éstas pueden ser utilizadas con las lecciones en
esta guía o en otras que se desarrollen posteriormente.

Génesis 1:1-31; 2:15; 7:1-3, 8-10; 9:1-17
Éxodo: 23:10-11
Levítico 25:2-7,11-12
Deuteronomio 8:7-10, 7:13-14, 22:6-7
Salmos 24:1-2,104: todo, 136:25
Colosenses 1:16-20; 8:25-34

GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

C

Religión, Moral y Valores



IInnttrroodduucccciióónn

Esta actividad, en su forma, se asemeja a la actividad del sexto grado “una mina en el pue-
blo”, en el sentido de que hay un jurado y por consiguiente también hay un debate entre
los miembros del jurado. Sin embargo, a diferencia de la actividad de la guía de sexto
grado, los personajes en esta discusión son animales y plantas.

MMaatteerriiaalleess

(Discrecional) retazos de tela, hilo, marcadores –para hacer vestidos de animales y plantas .

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Inicie la clase solicitando voluntarios y voluntarias –la cantidad puede variar, pero
se sugiere que haya de cuatro a ocho. Estos van a ser animales y plantas en su ma-
yoría, aunque uno o una va a ser un miembro del pueblo.

El maestro o maestra debe utilizar su creatividad para pensar en un tema conve-
niente. Algunas ideas son las siguientes:

Se va a abrir un aserradero en la comunidad.

La posible construcción de una represa.

Ampliación de terreno disponible para cultivos.

El desarrollo de nuevas viviendas u hoteles.

Organice y dirija un debate sobre un tema en que afectará a los animales en una
forma dañina. El maestro o la maestra puede ser miembro de la comunidad y señalar
algunas ventajas del proyecto, mientras al mismo tiempo les hace notar a los ani-
males las amenazas. Cada miembro del jurado jugará el papel de un animal salvaje
–tendrá que pensar en las formas en que les afectará el propuesto proyecto. Los
alumnos y alumnas en sus sillas pueden hacerles preguntas para animar la conver-

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo7788

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
En el desarrollo de un
proyecto en la comuni-
dad siempre se afectan
negativamente los seres
vivos. No hay que de-
tener el progreso, pero
éste debe hacerse al
menor costo posible de
los recursos naturales.

Objetivo de
aprendizaje:
La existencia de los
animales y demás
seres vivos. Explicar
cómo se afectan los
demás seres vivos
por acciones de los
seres humanos.

Técnica:
Dramatización
y discusión.

OOBBJJEETTIIVVOO

22
OObbjjeettiivvoo:: Descrbir el valor de la comprensión y el perdón en las relaciones familiares.

ÁÁrreeaa  11:: Familia.

CCoonntteenniiddoo:: Reconciliación, perdón y confinza.

aaccttiivviiddaadd

22..11
Y usted señor conejo
¿Qué dice?

EExxpplliiccaarr  ccóómmoo
eell  eeggooííssmmoo
ppeerrjjuuddiiccaa

1.

2.

3.



VVaarriiaacciióónn::
La semana anterior, los y las estudiantes podrían confeccionarse vestidos en forma de ani-
males con retazos de tela y otras cosas.

Se podría componer un guión para los personajes la semana anterior. Para hacer la activi-
dad mas dinámica y emocionante, los que no van a participar en el jurado podrían com-
poner el guión (con la ayuda del maestro o maestra) para los miembros del jurado. Así, las
personas que compondrán el público ya habrán pensado en algunas preguntas.

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 7799

EExxpplliiccaarr  ccóómmoo
eell  eeggooííssmmoo
ppeerrjjuuddiiccaa

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Tenemos que pensar
en las consecuencias
de nuestras acciones
porque éstas afectan
a todos los seres.



MMaatteerriiaalleess

Lápices de colores, hoja de construcción.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Empiece la clase con una charla sobre la hermosura de la creación del mundo.
Después, pregúntele a los niños y niñas si tienen un lugar preferido para observar la
belleza natural de esta creación.

Dígales que formen grupos de cuatro a seis personas. A cada grupo hay que darle
una hoja grande de cartulina o papel manila (entre más grande sea la hoja mejor).

Explíqueles que van a trabajar juntos para crear un dibujo de un lugar hermoso. A
cada alumno y alumna se le dará de uno a cinco minutos (el maestro o maestra
puede decidir la duración de la actividad) para dibujar cualquier lugar hermoso que
quieran. ¡Dígales que utilicen su imaginación! Al final de la actividad, tendrán que
pasar adelante, en el salón, y explicar a los otros grupos lo que representa su dibu-
jo. El niño o niña que está dibujando debe tratar de ocultar el dibujo de los otros
niños y niñas mientras dibuja. Así, el dibujo pasa de un niño o niña a otro u otra en
un proceso continuo sin que todos lo vean a la vez. ¡Los niños y niñas tendrán que

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo8800

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El compartir con otras
personas es una
manera fácil y

divertida de gozar y
representar la belleza
del medio ambiente.

Objetivo de
aprendizaje:
Expresar la importan-
cia y la satisfacción
de  trabajar con otras
personas por medio
de un dibujo de un
lugar natural.

Técnica:
Dibujo cooperativo.

OOBBJJEETTIIVVOO

33
OObbjjeettiivvoo:: Compartir experiencias de amor familiar donde se cultive la confianza, la alegría y la satisfacción de
servir a los demás.

ÁÁrreeaa  11:: Familia.

CCoonntteenniiddoo:: Alegría y satisfacción.

aaccttiivviiddaadd

33..11 El mundo hermosoEExxpprreessaarr
llaa  aalleeggrrííaa

1.

2.

3.



IInnttrroodduucccciióónn

Hay muchas actividades comunitarias cuyas metas no solamente son conservar los recur-
sos naturales y embellecer el pueblo sino reunir a los y las moradoras y fortalecer los lazos
entre sí. ¡Esta actividad seguramente animará a los niños y niñas de cualquier salón y les
dará mucha risa también!

MMaatteerriiaalleess

Tiza, tablero.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Empiece la clase con una discusión de las diversas formas de trabajo comunitario
que mejoran el ambiente. Haga una lista en el tablero (15-20 actividades que se rea-
lizan en su comunidad o se deberían realizar).

Dígales que se agrupen en parejas. Solicite voluntarios y voluntarias (una pareja)
para presentar la actividad. Pídales que pasen adelante.

Explique que el primer niño le va a hacer a la segunda niña la siguiente pregunta:
“¿Qué está haciendo?”  La segunda niña ya estará con mímicas representando una
actividad (del tablero o una que se le ocurra) que contribuye a mejorar el medio
ambiente y las relaciones entre los trabajadores y trabajadoras (sembrar árboles o
flores, hacer abono natural, cuidar animales, recoger basura, mantener una horta-
liza, instalar tubos para acueducto, reciclar papel, vidrio, o latas de aluminio  –¡Hay
muchas actividades! Esta actividad será muy distinta de la actividad que represente
la segunda niña. Pregúntele al primer niño: “¿Qué estás haciendo?” El primer niño
tendrá que imitar la actividad mencionada a la segunda niña pero le dirá al segun-
do niño otra actividad diferente. Se hace así:

Primera persona –Empieza a imitar a alguien sembrando árboles.

Segunda persona –“¿Qué estás haciendo?”

Primera persona –“Estoy criando conejos pintados”.

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 8811

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El trabajo en grupos
contribuye a hacer al
medio ambiente más
bello y más sano.

Objetivo de
aprendizaje:
Fortalecer las rela-
ciones entre los miem-
bros de la comunidad
participando en activi-
dades de embellec-
imiento y protección de
la misma.

Técnica:
Juego dinámico.

OOBBJJEETTIIVVOO

66
OObbjjeettiivvoo:: Valorar el trabajo que realizan algunas asociaciones en beneficio de la comunidad.

ÁÁrreeaa  22:: Comunidad - Iglesia.

CCoonntteenniiddoo:: Asociaciones cívicas, religiosas y culturales que trabajan por el desarrollo de la comunidad.

aaccttiivviiddaadd

66..11¿Qué estás haciendo? RReellaacciioonneess  eennttrree
ccoommppaaññeerrooss  yy  ccoomm--

ppaaññeerraass

1.

2.

3.



Segunda persona –Empieza a fingir a tocar algunos animales.

Primera persona –“¿Qué estás haciendo?”

Segunda persona –“Estoy podando estas matas”.

Primera persona –Empieza a podar flores.

Los voluntarios o voluntarias deben practicar y posteriormente todos y todas lo pue-
den practicar. Anime a los niños y niñas a ser creativos (reciclar un avión, sembrar
un árbol de cien pies de altura, hacer las actividades de noche). El ánimo del maes-
tro o maestra es muy importante para el éxito de la actividad. Es conveniente rea-
lizar esta actividad fuera del salón.

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo8822

RReellaacciioonneess  eennttrree
ccoommppaaññeerrooss  yy
ccoommppaaññeerraass

4.



IInnttrroodduucccciióónn

Una de las cosas más importantes que Dios nos ha brindado es el planeta Tierra y todo lo
que él tiene. Sin nuestro hogar no podríamos vivir. El manejo de ese regalo es una gran
responsabilidad. El mal uso puede causar problemas grandes para todos los seres vivos,
hoy y mañana. Nosotros y nosotras tenemos el deber de dejar nuestro hogar para la próxi-
ma generación en la misma condición en que lo recibimos. Esta actividad investiga las
consecuencias del mal uso de los recursos naturales proveídos por Dios.

MMaatteerriiaalleess

Tablero, tiza, hoja blanca, lápices de colores.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Repase y apunte en el tablero los seis días de la creación.

Discuta las maneras en que los seres humanos dañan los recursos creados por Dios
y las consecuencias negativas que resultan. Escriba los puntos básicos en el tablero.

DDííaa  11:: DÍA Y NOCHE.

DDííaa  22:: AIRE O CIELO.
Mal uso: la quema, carros, fábricas, aerosoles, quema de plásticos. 
Resultan en: efecto invernadero, lluvia ácida, hueco en la capa de ozono, 
problemas con el sistema respiratorio.

AGUA.
Mal uso: basura, aguas negras, plaguicidas de siembras, sedimentación de 
erosión.
Resultan en: enfermedades, daño a los componentes de la comida acuática.

DDííaa  33:: TIERRA O SUELO.
Mal uso: basura, erosión.
Resultan en: daño a los cultivos, pérdida de comida para nosotros, noso-

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 8833

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El ambiente que Dios
nos creó es muy frágil
y delicado.  Por eso
debemos evitar
contaminarlo.

Objetivo de
aprendizaje:
Enunciar lo que Dios
creó en los seis días.
Analizar como el mal
uso de lo creado por
Dios nos causa daño.

Técnica:
Discusión, arte,
dramatización.

OOBBJJEETTIIVVOO

77
OObbjjeettiivvoo:: Practicar las conductas que debemos asumir como cristianos en relación con la naturaleza.

ÁÁrreeaa  33:: Naturaleza - Dios.

CCoonntteenniiddoo:: El cristiano en relación con la naturaleza, 

aaccttiivviiddaadd

77..11Nuestro hogar MMaall  uussoo  ddee  llaass  ccoossaass
bbuueennaass

1.

2.



MAR.
Mal uso: basura, petróleo, desechos químicos, etc.
Resultan en: daño a la vida acuática, pérdida de comida.

PLANTAS.
Mal uso: sobrecorte del bosque, mucha ganadería.
Resultan en: extinción de especies de plantas y animales, erosión de los 
suelos, inundaciones frecuentes, aumento de CO2 en el aire –efecto inver-
nadero.

DDííaa  44:: EL SOL, LA LUNA, LAS ESTRELLAS.

DDííaa  55:: PECES, ANIMALES ACUÁTICOS, AVES.
Mal uso: contaminación de los ríos, demasiada cacería, biombos.
Resultan en: baja reproducción, desaparición de depredadores, menos dis-
persión de semillas.

DDííaa  66:: ANIMALES TERRESTRES.
Mal uso: pérdida de hábitat, sobrecacería, falta de crías.
Resultan en: pérdida de comida, quiebra de la cadena alimenticia.

Ponga a los y las estudiantes a dibujar los seis días de la creación. Marcan seis cua-
dritos de tamaños iguales en una hoja. En cada cuadrito dibujan uno de los seis días.
Al otro lado de la hoja, escriben lo que podrían hacer para cuidar ese regalo de Dios.
Deben escribir una idea de cuidado por cada día.

Cuando terminan, el maestro o maestra puede recortar los cuadritos y usarlos para
un mural en el salón.

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo8844

MMaall  uussoo  ddee  llaass  ccoossaass
bbuueennaass

3.

4.



MMaatteerriiaalleess

Cartulina, frutas, vegetales, leche, agua, una mesa, sillas, cinta adhesiva, algo que repre-
senta una bomba de plaguicidas, pedazos de basura, hilo.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Ponga la mesa y algunas sillas alrededor de la misma, en la parte frontal del salón
antes de iniciar la actividad. Pida a los alumnos y alumnas, el día anterior, que trai-
gan frutas, vegetales, y leche de sus casas para el día de la actividad. Otros alimen-
tos naturales como pan, arroz, frijoles, etc., también sirven.

Cuando los y las alumnas estén sentados, anuncie que: “Hoy, vamos a aprovechar-
nos de la cosecha de Dios. Todos hemos traído los frutos de la cosecha de la bon-
dad de Dios. Ahora nos vamos a sentar juntos y compartir esta riqueza natural. Pero,
primero quisiera solicitar tres voluntarios o voluntarias”. Los tres voluntarios o vo-
luntarias van a representar tres agentes nocivos: una campesina quien usa muchos
plaguicidas, un miembro de la comunidad quien siempre bota la basura en áreas
públicas como los ríos y los parques, y un maderero o maderera quien tumba más
árboles de los que puede usar y no siembra otros. A los tres se les puede confeccio-
nar una bomba de pesticidas (de un tubo y una botella de plástico), un hacha, y un
collar de artículos de basura. Los tres voluntarios o voluntarias se paran alrededor
de la mesa.

Diga a los y las estudiantes que tomen asiento alrededor de la mesa. Dígales que va
a empezar el festín. Primero comen los vegetales. Permítales un minuto o dos para
comer. Luego infórmeles que la campesina les había echado un plaguicida muy
fuerte a las legumbres. (La campesina empieza a regar un químico invisible cerca
de la mesa de comida y les toca la cabeza a tres alumnos o alumnas sentadas (debe
ser 1/6 de la cantidad de alumnos y alumnas). Diga a los tres alumnos o alumnas
que se han tocado, que lastimosamente les ha pegado una enfermedad a causa del
veneno en los vegetales. Los niños y niñas entonces tendrán que sentarse en sus si-
llas normales.

Anuncie que el festín sigue con el comer de las frutas y el tomar de la leche. Permí-
tales uno o dos minutos para comer. Posteriormente, infórmeles a los niños y niñas
que el maderero ha tumbado un montón de árboles frutales así que no hay frutas
suficientes para todos y todas. El maderero debe dramatizar el cortar con su hacha.
Además, el uso de los plaguicidas les ha afectado la salud a las vacas y así envene-
nó la leche. Así, el maderero y la campesina les tocan la cabeza a tres o cuatro alum-
nos o alumnas (1/6 de la clase de nuevo). Ellos y ellas tienen que sentarse en sus
sillas.

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 8855

Objetivo de
aprendizaje:
Apreciar todo lo bueno
que Dios nos ha dado
en forma de agua, cul-
tivos, y animales. Dra-
matizar malas prácticas
del hombre y la mujer
que causan daños a
la cosecha de Dios.

Técnica:
Drama.

Nota:
También logra objetivo
13 de Expresiones
Artísticas.

aaccttiivviiddaadd

77..22La cosecha de Dios MMaall  uussoo  ddee  llaass  ccoossaass
bbuueennaass

1.

2.

3.

4.



Por último, todos se tomarán un vaso de agua, pero el agua fue contaminada por el
miembro cochino de la comunidad. Este les toca la cabeza a tres niños o niñas
quienes se sientan en sus sillas (el miembro del pueblo debe botar basura en el
suelo).

En este punto de la actividad, habrá sobrado alguna comida. Además, una mitad de
la clase estará sentada en las sillas del salón y la otra mitad estará ubicada alrede-
dor de la mesa. Dígales a los alumnos y alumnas en sus sillas (los que habían toca-
do), que Dios siempre nos da una oportunidad para arrepentirnos y corregir nuestros
errores. Para que siga el festín, cada estudiante tiene que contestar a una pregunta:
“¿Qué es lo que hay que hacer para que el problema que te afectó no vuelva a suce-
der en el futuro?” Cuando todos los niños y niñas hayan contestado a la pregunta de
una manera correcta. ¡Sigue el festín!

RREELLIIGGIIÓÓNN,,  MMOORRAALL  YY  VVAALLOORREESS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo8866

MMaall  uussoo  ddee  llaass  ccoossaass
bbuueennaass

5.

6.



Área: Agropecuaria

GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

Tecnología

n Panamá la tierra nos bendice con una gran variedad de cultivos importan-
tes, como: el arroz, el café, la naranja, la yuca, el poroto, la piña, el guineo

y el maíz, entre otros. La mayoría de la población panameña vive en las zonas rurales
y deriva directa e indirectamente su sustento de las actividades agrícolas. Las activi-
dades de esta asignatura orientan al alumno y la alumna en el conocimiento de las téc-
nicas de trabajo proyectadas hacia una agricultura científica, mediante una adecuada
instrumentación. El aporte de estos conocimientos le permitirá al niño o niña asimi-
lar nuevas técnicas que están al alcance del contexto familiar y lograr así, el mejora-
miento del laboratorio de la producción nacional: los huertos escolares.

Los y las estudiantes aprenderán que el uso racional de la tierra estimula la producción de
alimentos, con lo cual se atienden las demandas crecientes de productos de primera
necesidad cuyas producciones son aún insuficientes. También, apreciarán los peligros
y las consecuencias del uso indiscriminado de los plaguicidas y demás agroquímicos.
Deseamos un suelo enriquecido por minerales y otros abonos orgánicos que van mejo-
rando la tierra cada año, en vez de los abonos químicos, que dan nutrientes a la tie-
rra por poco tiempo.
Aunque los agroquímicos solucionan algunos problemas de producción a los agricul-
tores y agricultoras, causan problemas de contaminación, plagas resistentes, y una
tierra pobre con poca materia orgánica. Hay que acordarnos siempre que dependemos
de la tierra para vivir y que sin ella, todos los seres vivos, mori-ríamos enseguida.

E



IInnttrroodduucccciióónn

El suelo es un elemento importantísimo en la agricultura. La cantidad de nutrientes, agua
y la consistencia determinan el tipo de planta que crece en él. Cuando se sabe de qué está
formado el suelo, se puede determinar más fácilmente, cómo mantenerlo en buena condi-
ción o mejorarlo. El suelo está compuesto de materia orgánica descompuesta a través del
tiempo, como: hojas, palitos, piedras, estiércol, etc. La descomposición y la fertilidad del
suelo son mejoradas por las lombrices de tierra, microorganismos, el aire, el agua, el sol,
y el tiempo. Todos son factores que contribuyen al desarrollo de un suelo fértil.

MMaatteerriiaalleess

Pañuelo, cuatro símbolos hechos
de papel: uno de aire, uno de
agua, uno de microorganismos y
uno del sol, un reloj.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Salga con los y las estudiantes al patio. Ponga un pañuelo en la tierra y haga un cír-
culo alrededor del mismo. Explique a los y las estudiantes que ellos harán suelo,
pero primero necesitan encontrar los elementos básicos del mismo. Pídales que
busquen lombrices de tierra, palitos, hojas, piedras y otra materia orgánica para
poner en el centro del pañuelo.

Pregúnteles ¿Qué más se necesita para hacer suelo? Uno a uno: coloque en el
pañuelo los símbolos de agua, aire, sol y microorganismos mientras explica la
importancia de cada uno en la descomposición de la materia orgánica.

Envuelva el contenido del pañuelo y diga a los y las estudiantes que van a hacer
magia para hacer el suelo. Dígales que tienen que decir las palabras mágicas mien-
tras dan tres vueltas alrededor del pañuelo (arriba).

Abra el pañuelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cambió el suelo? Tome unos minutos
para conocer las ideas de los y las estudiantes. Pregúnteles: ¿Qué falta? Explique
que el suelo necesita tiempo para descomponerse. Formar suelo fértil puede tomar
de tres meses a 100 años, dependiendo de la presencia de los elementos básicos y
las condiciones climáticas (si hay una abonera orgánica en la escuela lleve a los y
las estudiantes allá para ver una técnica para mejorar suelo).

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo8888

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

El suelo para formarse
requiere mucho tiempo,
(años). El buen uso y
conservación garantiza
su fertilidad y una

producción abundante.

Objetivo de
aprendizaje:
Enunciar los compo-
nentes del suelo.

Técnica:
Demostración y juego.

OOBBJJEETTIIVVOO

88
OObbjjeettiivvoo:: Valorar el suelo como recurso natural.

ÁÁrreeaa  44:: Agropecuaria - Medio ambiente. y Agricultura sostenible. 

CCoonntteenniiddoo:: El suelo, componentes del ambiente natural.

aaccttiivviiddaadd

88..11 ¡Abracadabra! ¡Suelo!TTiippooss  ddee  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.

LLaa  ppaallaabbrraass  mmáággiiccaass::

¡Abracadabra, lombriz en el pañuelo con las fuerzas
de la Tierra hagamos suelo!



IInnttrroodduucccciióónn

Hay distintas clases de suelo, la clasificación depende de las características que se tomen
en cuenta. El experimento trata sobre los suelos arcillosos y el suelo franco. El suelo arcilloso
es compacto, impide la filtración y circulación del agua y del aire. Por lo tanto facilita la
erosión y se inunda fácilmente. No es bueno para la agricultura. El suelo franco permite
la filtración del agua y del aire en forma adecuada. Conserva la humedad y tiene suficien-
tes nutrientes para las plantas. Son aptos para la agricultura.

MMaatteerriiaalleess

Reloj, lata con un corte en ambos extremos para hacer un tubo, agua.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Discuta con los y las alumnas la importancia del suelo, la absorción del agua, la
compactación del suelo y los problemas causados por la compactación del mismo.

Cerca de la escuela busque un área de suelo compacto y un lugar con árboles donde
el suelo sea suave para hacer el experimento.

Ponga la lata en el suelo, échele una taza de agua. Con un reloj tome el tiempo que
el agua demora para entrar al suelo. Haga lo mismo en el lugar con árboles donde
el suelo sea suave.

Pida a los y las alumnas que observen lo que sucede con el agua en ambos suelos.

Discuta los resultados de los experimentos. ¿En cuál lugar entró el agua más rápi-
do? ¿Qué causó que el suelo se compactara en el lugar de su experimento? ¿Hay
problemas de suelo compacto en su comunidad? ¿Qué diferencia hay entre los dos
tipos de suelo?

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 8899

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

Las plantas contribuyen
a la formación y conser-
vación de suelo fértil.
Por tanto, se precisa
evitar la tala para
conservar el suelo

apto para la
producción agrícola.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer la impor-
tancia de la absorción
del agua por el suelo,
su relación y clasifica-
ción de estos.

Técnica:
Experimento.

aaccttiivviiddaadd

88..22Tiene sed el suelo TTiippooss  ddee  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn

Los suelos se forman como resultado de erupciones volcánicas, cuya lava se deposita en
un lugar donde se convierte en una roca madre. Cuando se enfría la lava, crecen sobre ella
algas y líquenes que con la acción de sus ácidos van rompiéndola. Los efectos del viento
y la lluvia ayudan a romperla, dejándola en pequeñas partículas de suelo.

MMaatteerriiaalleess

Niños.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Inicie la actividad con una charla sobre los efectos de la lluvia, el viento y las raíces
en el suelo.

Asígneles papeles en las proporciones siguientes:

Roca madre: 70% de los o las estudiantes
Líquenes y algas: 10% de los o las estudiantes
Viento: 10% de los o las estudiantes
Lluvia: 10% de los o las estudiantes

Ahora, los niños y niñas actúan en la formación de los suelos según el papel asig-
nado en el paso 2. Por ejemplo:

a. La roca madre sale del volcán en forma de lava (puede ser los alumnos o alum-
nas saltando de un ropero), y se enfría para formar la roca madre (el grupo de
alumnos o alumnas agarradas con forma compacta).

b. Los líquenes y las algas crecen encima de la roca madre, y los ácidos que sueltan
disuelven la roca (los alumnos y alumnas hacen espacios en la roca madre con
sus brazos).

c. La acción del viento y la lluvia amplían las grietas separando la roca madre (el
grupo de alumnos o alumnas “roca madre” se separan hasta que solamente queden
partículas –alumnos o alumnas solitarias), que representan partículas del suelo.

Repita el juego varias veces para que los niños y niñas tengan la oportunidad de
desempeñar todos los papeles.

Para un repaso, pídales que expliquen el proceso verbalmente.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo9900

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

La naturaleza tiene sus
mecanismos para la
formación del suelo.
Los suelos formados
por la acción volcánica,
requieren de muchos
componentes que los
hacen fértiles, por eso
hay que conservarlos.

Objetivo de
aprendizaje:
Explicar el proceso de
la formación de suelos.

Técnica:
Juego.

aaccttiivviiddaadd

88..33 Formación del sueloTTiippooss  ddee  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.

5.



IInnttrroodduucccciióónn

El suelo está formado por partículas de diferentes clases y espesor. Las más gruesas y
pesadas sirven de base a las partículas más pequeñas y livianas.

MMaatteerriiaalleess

Frascos de vidrio claro con bocas grandes con tapas, regla, agua, muestras de suelo.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Solicíteles que recojan suelos de diferentes sitios: caminos, lote de la escuela, la
hortaliza, debajo de un árbol, orilla de un río.

Indíqueles que pongan cada muestra de suelo en un frasco diferente y que llenen
cada frasco hasta la mitad y le pongan etiqueta, para identificar el suelo.

Luego, pídales que añadan agua hasta 5 cm por encima de las muestras de suelo. 

Cierren los frascos con las tapas y los agitan. Dejándolos por más de 2 horas sin
moverlos.

Pídales que marquen sobre los frascos, los diferentes niveles de las partículas más
pesadas, más livianas y las que flotan, con colores diferentes.

Guíelos en la medición, con una regla, de la profundidad de cada nivel. Deben hacer
todo esto sin mover los frascos. Los y las estudiantes deben discutir sus descubrim-
ientos.

Comenten sus descubiertos.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 9911

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo

El suelo está formado
por partículas de
diferentes clases y

espesor que determinan
su fertilidad. Conocer la
composición del suelo
contribuye a darle el

mejor uso y a 
mejorarlo y conservarlo
en la mejor forma.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer que el
suelo se compone de
materiales diferentes.

Técnica:
Experimento.

aaccttiivviiddaadd

88..44Suelos y suelos TTiippooss  ddee  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



MMaatteerriiaalleess
Ninguno.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Para esta actividad todos los alumnos y alumnas tienen que pensar y funcionar
como plantas (no pueden ni hablar, ni caminar), todos deben estar de pie.
Habla el maestro o maestra: “Hoy ustedes son semillas recién sembradas. El piso es
el suelo. Hagan un círculo en el piso; ahora ustedes son semillas sembradas en tie-
rra buena debajo de un árbol”.
El maestro o maestra sigue hablando: “En esta época tendremos lluvia y sol. Todas
las condiciones son buenas, y ustedes empiezan a crecer” (los niños y niñas se paran
poco a poco muy despacio).
Estamos en verano. Porque no hay mucha agua, cesan de crecer, pero permanecen
vivas pues están acostumbradas al clima.
Viene un fuerte aguacero con mucho viento. Las plantas débiles se caen al suelo (los
niños y niñas se mueven y algunos o algunas se caen).
Pasó el agua. Hay mucho sol, pero el árbol les da sombra y se sienten contentas.
Siguen creciendo (los niños y niñas se paran más).
Un día vino un señor y cortó el árbol grande. Ustedes se sienten mal porque no hay
ni sombra. Paran de crecer, y sufren de mucho calor (los niños y niñas actúan como
si tuvieran mucho calor).
Viene el agua de nuevo. Pero ahora no hay un árbol para proteger la tierra.  El agua
se llevó la tierra negra, y se quedó sólo la roca. Se sienten débiles porque la roca tiene
muy pocos nutrientes (los niños y niñas hacen como si estuvieran muy cansados).
La roca retiene muy poca humedad. Tienen sed, pero no hay agua que tomar. Sus
hojas se secan y se sienten enfermas siempre (actúan como si fueran muy débiles y
como si tuvieran mucha hambre y sed).
Eventualmente absorben todos los alimentos del suelo y agotan toda el agua, y
todos se mueren (caen al suelo).

Discuta ¿Qué condiciones debemos mantener para cuidar la vida de la planta?

VVaarriiaacciióónn::
Haga esta actividad con música, sin cortar el árbol o con barreras de viento para proteger
el suelo.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo9922

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Las condiciones

ambientales afectan a
todos los seres vivos.
Cuidemos el ambiente
haciendo buen uso de
los recursos que nos
ofrece la naturaleza.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer que las
plantas, al igual que el
ser humano, se afectan
por la condición y la
contaminación del
medio ambiente.

Técnica:
Dramatización.

Nota:
Esta actividad también
puede lograr el objeti-
vo 13 de Expresiones
Artísticas.

OOBBJJEETTIIVVOO

99
OObbjjeettiivvoo:: Diferenciar los factores que intervienen en la formación del suelo.

ÁÁrreeaa  44:: Agropecuaria - Medio ambiente. y Agricultura sostenible. 

CCoonntteenniiddoo:: Formación del suelo.

aaccttiivviiddaadd

99..11 La vida de una plantaEElleemmeennttooss
ddiiffeerreenntteess  ssoobbrree  eell
mmeeddiioo  aammbbiieennttee

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



IInnttrroodduucccciióónn

Los suelos dependen de la materia orgánica para mantener su equilibrio y su fertilidad. Es
importante que la gente entienda cuáles son los componentes básicos del suelo, porque así
se comprende cómo mejorar el suelo. Esta actividad demostrará que hay cuatro compo-
nentes en un suelo bueno, y que cuando todos se ponen juntos, crecen bien las plantas.

MMaatteerriiaalleess

Ninguno. 

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Se inicia la actividad con una pequeña charla sobre los cuatro componentes del
suelo: el aire, el agua, la materia mineral y la materia orgánica. Pregunte a los alum-
nos y alumnas, por ejemplo, sobre algunas materias minerales y materias orgánicas.
Las materias minerales son los componentes inorgánicos tales como las piedras, la
arena, y la arcilla. La materia orgánica se compone de plantas y animales podridos.

Divida la clase en equipos de por lo menos cuatro estudiantes. Deles un papel: el aire,
el agua, la materia mineral, o la materia orgánica. Si los grupos son muy grandes, puede
asignar dos o más papeles. Se juega mejor en equipos de seis para el último paso.

En un lugar con espacio para correr, sitúe la “materia mineral” en un extremo, la
“materia orgánica” en otro extremo, y el “agua” y el “aire” en la mitad. Haga lo mis-
mo con cada equipo, en líneas rectas para que puedan correr.

Cuando empiece la carrera, la materia mineral corre a la mitad, y allí coge el agua.
Ellos o ellas corren con las manos agarradas, para coger la materia orgánica. La
materia mineral, el agua y la materia orgánica vuelven a coger el aire.

Cuando lleguen al punto de origen, los alumnos y alumnas hacen una pirámide para
mostrar que las plantas necesitan un suelo bien formado para crecer. El equipo que
lo hace primero gana.

Regrese al aula y discuta el juego y la composición de los suelos. ¿De donde viene
la materia orgánica? (de animales y plantas podridas). ¿Qué le pasa a la materia
orgánica cuando se quema? (se pierden, y se empobrece el suelo). ¿Hay mucho aire
en los suelos arcillosos? ¿Por qué? (no, porque son muy duros). ¿Cómo se llama el

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 9933

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El crecimiento de una
planta depende  de las
condiciones del suelo
y la fertilidad de éste.
Cuidemos las plantas

y el suelo para
conservar la vida.

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer la interde-
pendencia de los cua-
tro componentes de la
tierra fértil.

Técnica:
Juego.

OOBBJJEETTIIVVOO

1100
OObbjjeettiivvoo:: Identificar los componentes del suelo.

ÁÁrreeaa  44:: Agropecuaria - Medio ambiente. y Agricultura sostenible. 

CCoonntteenniiddoo:: Los componentes del suelo.

aaccttiivviiddaadd

1100..11
Composición de
los suelos buenos

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddeell  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.

5.

6.



IInnttrroodduucccciióónn

La basura orgánica (las hojas, las malezas, las cáscaras de las frutas y los huevos, los
restos de verduras y los vegetales, el estiércol de caballo, la gallinaza, etc.) en vez de ser
un problema, pueden dar beneficios al huerto. La basura orgánica contiene muchos mine-
rales que enriquecen al suelo y le dan una mejor estructura. Usándola como abono resul-
ta en una mejor cosecha.

MMaatteerriiaalleess

Residuos vegetales, palas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Comente con los alumnos y alumnas sobre las ventajas de los abonos orgánicos:

Mejoran la fertilidad del suelo, por incorporar el nitrógeno y la materia orgánica.
Favorecen las buenas condiciones físicas del suelo tales como la textura, la
estructura, la porosidad.
Mejoran las condiciones biológicas e incrementan la actividad microbiótica del
suelo en cuanto a las bacterias, las lombrices, y los microorganismos.
¡Es gratis! Cuesta nada más que un poco de trabajo.
Dispone la basura orgánica de manera higiénica y fácil.

Hay varias maneras de hacer el abono verde. Las diferencias dependen mucho
del tiempo y cuidado que se le da. Busque el mejor método para su ambiente y
su propia escuela. Una forma fácil está detallada en la actividad 5.3, “El motete
abonero”, en la guía para cuarto grado. Hay que hacerlo al final del año (como
octubre) para que esté listo para sembrar en el huerto en el próximo año escolar.

Explique a los alumnos y alumnas cómo hacer abono en el huerto.

Indíqueles que corten la hierba en un área pequeña del huerto. 
Remueva el suelo hasta una profundidad de 15 centímetros. 
Cada día haga un hueco lo suficientemente grande para la basura que los y las
estudiantes generan en sus casas cada día. Empiece en una esquina y siga de
manera ordenada.
Después de dos meses, mezcle el suelo y el abono. El huerto ya está listo para

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo9944

Objetivo de
aprendizaje:
Reconocer algunas
ventajas y técnicas de
los abonos orgánicos.

Técnica:
Proyecto en el huerto
escolar.

aaccttiivviiddaadd

1100..22 La abonera orgánicaCCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddeell  ssuueelloo

1.

2.

a.
b.

c.

d.
e.

a.
b.
c.

d.



sembrar.
Después de utilizar todo el área, se puede volver a la primera esquina.

Construya con los alumnos y alumnas una abonera-técnica científica. Existen dos
formas de construirlas:

Durante la época lluviosa, puede hacerla.
También puede construir en la superficie del suelo fosas de encima de 2-3 metros.

Limpie un área de dos metros cuadrados de largo por 1.5 metros de ancho y
coloque un empalado en forma horizontal. Cúbralo con las capas de materia
orgánica.

Para ambas formas, llénelas con las siguientes capas:

• Primera capa, 15 cm de residuos de vegetales frutas, plantas, etc.
• Segunda capa, 10 cm de estiércol.
• Tercera capa, polvo de cal o una mano de ceniza.
• Cuarta capa, 10 cm de tierra.

Continúe así hasta que la abonera esté llena o las materias orgánicas se
acaben.

Ponga de 2 a 3 estacas en el centro para aireación.

Cúbrala con hojas de guineo o de penca.

Si está muy seca, riéguela.

Cada 60 días mezcle las capas. Dependiendo de las condiciones ambientales,

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 9955

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddeell  ssuueelloo3.

e.

a.
b.

EEssttaaccaass

HHoojjaass  ddee  ppllááttaannoo

PPoollvvoo  ddee  ccaall

TTiieerrrraa

EEssttiiéérrccooll

RReessiidduuooss  ddee  vveeggeettaalleess  yy  ffrruuttaass

EEmmppaallaaddoo



IInnttrroodduucccciióónn

El pH es una escala de 1 a 14 que mide la acidez. Las cosas ácidas, tales como el jugo de
limón o el vinagre, tienen un pH entre 1 a 6. Las cosas básicas, tales como el polvo para
hornear y el “Pepto-Bismol”, tienen un pH entre 8 a 14. El agua pura no es ni ácida ni bási-
ca y tiene un pH de 7. 

Pero ¿para qué necesitamos saber esto? Pues, el suelo es la fuente de los nutrientes que las
plantas necesitan para crecer. Si el suelo es muy ácido o muy básico, las plantas no pueden
tomar los nutrientes que necesitan para crecer y los organismos que facilitan la descom-
posición de la materia orgánica no pueden trabajar rápido. Como resultado, les falta a las
plantas el alimento que necesitan para producir una buena cosecha. 

Generalmente, las plantas requieren de un pH de 5.5-7.5 en la escala. Un pH de 6.3 es lo
mejor para muchas clases de cultivos, pero algunos tales como el café, la piña, y las papas
crecen mejor en suelos un poco más ácidos. La mayoría de los suelos de Panamá son de
un pH bajo (son muy ácidos) y por eso no son muy fértiles. La ceniza tiene la particula-
ridad de hacer que el suelo se vuelva más básico y por ende más fértil; es por eso que
después de la roza y quema los cultivos crecen mejor. Sin embargo, con la quema se pierde
mucha de la materia orgánica necesaria para tener un suelo bueno para el cultivo.

Demasiada ceniza hace el suelo muy básico, y esa condición puede perjudicar las plantas.
Es recomendable que no se ponga más de 100 a 150 gramos de ceniza en cada metro cua-
drado de terreno.

MMaatteerriiaalleess

Cenizas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Tome con los alumnos y alumnas una muestra del suelo del huerto escolar y envíe-
lo a la agencia más cercana del MIDA, para que le hagan un análisis del pH.

Cuando tenga los resultados, de acuerdo a estos, pida a los alumnos y alumnas que
apliquen una palada de ceniza por cada metro cuadrado en una parte del terreno.

A la otra parte del terreno no le apliquen ceniza, sino déjelo al natural.

Guíeles en la siembra de algún producto de la comunidad en ambos terrenos (pro-

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo9966

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Conocer el pH del
terreno ayuda al 

campesino o campesina
a determinar la fertilidad
del suelo, y a cultivar
las plantas apropiadas.

Objetivo de
aprendizaje:
Aprender el significado
y la importancia de la
escala pH con respecto
al ambiente y al suelo.

Técnica:
Proyecto en el huerto
escolar.

aaccttiivviiddaadd

1100..33 La ceniza y el pH del sueloCCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddeell  ssuueelloo

1.

2.

3.

4.



porcióneles los mismos cuidados).
Observe y compare los resultados en el crecimiento y producción de las plantas.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 9977

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
ddeell  ssuueelloo

5.

6.

básica

agua pura

ácidas
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a creatividad es una característica indispensable para enfrentarse a los retos
diarios. Los proyectos de arte pueden desarrollar la creatividad y a la vez ense-

ñar o reforzar algún concepto de ecología. El arte se puede utilizar para repasar casi
cualquier tema que los y las estudiantes hayan estudiado.  No es necesario tener mate-
riales especiales ni costosos para realizar proyectos de arte; al contrario, se puede uti-
lizar lo que haya disponible. Usando la imaginación se puede crear un ejercicio divertido
y educativo para los alumnos y las alumnas. La música y el drama también son técnicas
que sirven para enseñar a repasar a la vez, los niños y niñas las disfrutan, y canalizan
la energía que a veces, constituye una molestia en el proceso de aprendizaje en las cla-
ses tradicionales.

GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

L

Expresiones Artísticas



MMaatteerriiaalleess

Lápices de colores, hojas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Pida a cada alumno y alumna que haga un dibujo de memoria de un árbol, sin usar
un modelo real, y sin ir afuera. Recoja los dibujos.

Salgan fuera del salón y examinen unos árboles.

Pida a los alumnos y alumnas que observen los árboles, tomando en cuenta las si-
guientes sugerencias: ¿Qué colores se encuentran? ¿Cuántas formas diferentes de
las hojas se encuentran? Escuchen los sonidos que hacen las hojas.  Huelan bien los
árboles. Observen si los árboles tienen frutos o flores, si hay animales o plantas que
viven en él y toquen la corteza y las hojas para descubrir su textura.

Pídales que hagan un segundo dibujo. Esta vez, ellos incluyen lo que observaron o
cualquier otro conocimiento adquirido.

Haga una exhibición de las parejas de dibujos de cada niño y niña, comparando las
diferencias y semejanzas de cada dibujo. Busquen modelos que puedan encontrarse
repetidos en ambos dibujos. Según sus percepciones, discutan algunas diferencias y
semejanzas de los árboles que hayan observado.

Cuando terminen, pueden colgar los dibujos en el salón y usarlos como una herra-
mienta motivadora. Por ejemplo, cada vez que un niño o niña siembra un árbol o
hace un acto bueno, gana una figurita recortada de papel. Los niños y niñas pegan
las figuritas de nidos, flores, pájaros, o cualquier cosa en el dibujo. Después del año

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo110000

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
El uso de los sentidos
nos permite apreciar
el medio ambiente

mejor.

Objetivo de
aprendizaje:
Comparar un árbol
imaginario con un
árbol real.

Técnica:
Dibujo.

Nota:
Aplicable a los objeti-
vos 1 de Educación
Física, y 7 de Ciencias
Naturales.

OOBBJJEETTIIVVOO

22
OObbjjeettiivvoo:: Realizar experiencias utilizando colores para lograr las variaciones cromáticas, su reconocimiento 
y uso.

ÁÁrreeaa  11:: Artes plásticas. 

CCoonntteenniiddoo:: Dibujo.

aaccttiivviiddaadd

22..11 El motivoDDiibbuujjaarr  ppeerrssoonnaass,,
aanniimmaalleess
oo  ppllaannttaass

1.

2.

3.

4.

5.

6.



IInnttrroodduucccciióónn  

Existen innumerables actividades que se pueden realizar para la celebración de la Navi-
dad. En esta actividad los alumnos y alumnas confeccionan adornos que pueden colgar en
un arbolito de navidad o cualquier lugar. Los copitos representan la nieve que se encuen-
tra en los países del norte en el tiempo de la Navidad. Se dice que cada copito de nieve es
único y demuestra el esplendor y la diversidad de la naturaleza. Cuando se observa el
mundo que nos rodea siempre se encuentran detalles que iluminan la bella complejidad de
la vida.

MMaatteerriiaalleess

Tijeras, hojas de guineo o papeles recortados en cuadros.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Si los niños y niñas no saben, explíqueles que la nieve es un compuesto de agua só-
lida igual que el hielo y cae como la lluvia en copitos, que se parecen un poquito al
raspado (refuerza el objetivo 13 de Ciencias Naturales). Reláteles que cada copito
de nieve es único. Pídales ejemplos de cosas en el mundo que son exactamente iguales.
Busquen diferencias entre ellas.

Doblen las hojas cuadradas en mitades, dos veces, como demuestra el dibujo abajo.

Hagan cortes chiquitos en los bordes de la hoja doblada. Cuidado que no corten
tanto del centro de la hoja.

Abran los copitos y buscan copitos idénticos. ¡No habrán!

Coloquen los copitos en un arbolito o en la ventana para que todos se vean. Si desean,
los pueden pegar en una hoja de color diferente para que se vea bien el diseño.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 110011

Objetivo de
aprendizaje:
Recortar hojas en for-
mas únicas y apreciar
la diversidad de la
naturaleza.

Técnica:
Arte.

OOBBJJEETTIIVVOO

44
OObbjjeettiivvoo:: Manipular diversos materiales para crear diseños originales en la representación de diferentes texturas
y colores.

ÁÁrreeaa  11:: Artes plásticas. 

aaccttiivviiddaadd

44..11Copitos de nieve AAddoorrnnooss  ddee
nnaavviiddaadd

1.

2.

3.

4.

5.



MMaatteerriiaalleess

Marcador, goma, revistas, cajetas viejas de fósforos.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Ponga a los alumnos y alumnas a recortar dibujos de revistas que tienen relación
con la naturaleza.

Dígales que escriban un mensaje sencillo en la página escogida. Ejemplo: “Conser-
vemos la Naturaleza” o “No Contaminemos”.

Guíeles para que peguen el dibujo de la revista encima de las cajetas. Entonces,
deben colocar las cajetas en la misma forma que la hoja de la revista (o sea, si tiene
un dibujo en que caben nueve cajetas en la forma de un cuadro, ponga nueve caje-
tas en la forma de un cuadro). Observe
el dibujo de abajo.

Indíqueles que echen la goma encima
de las cajetas que peguen la hoja encima
de la goma y que cuando la goma se

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Es muy fácil y divertido
crear juegos dinámicos
utilizando recursos ya

usados.

Objetivo de
aprendizaje:
Elaborar rompecabe-
zas de recursos natu-
rales. Se puede hacer
mucho con la basura
usando un poquito de
creatividad.

Técnica:
Arte.

OOBBJJEETTIIVVOO

55
OObbjjeettiivvoo:: Explorar nuevas frmas del modelado usando recurso del medio.

ÁÁrreeaa  11:: Artes plásticas. 

CCoonntteenniiddoo:: Modelado.

aaccttiivviiddaadd

55..11 La revistaCCoonnffeecccciioonnaarr
jjuugguueetteess

1.

2.

3.

4.
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MMaatteerriiaalleess

Hilo, papel o cartulina, lápices de colores.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Un ecosistema es una comunidad natural. Inclu-
ye todos los seres vivos y componentes no-vivos.
Todos los componentes de un ecosistema depen-
den de los otros, y forman una telaraña en la que
los hilos representan las relaciones entre los ele-
mentos. Por ejemplo, un árbol depende del sol y
de la lluvia para que crezca y depende de las hor-
migas y los hongos para que descompongan las
plantas y los animales muertos en el suelo. Los
pájaros dependen del árbol para poder construir
sus nidos y para que atraiga los insectos para su
alimentación. Así se relacionan los componentes
de un ecosistema.

En esta actividad, los alumnos y alumnas apren-
den lo que es un ecosistema y construyen móviles
que demuestran algunas de las relaciones entre los
componentes de un ecosistema (para mayor infor-
mación sobre estos ecosistemas, lea los apéndices
al final de esta guía).

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 110033

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Es muy importante
entender las relacio-
nes entre los varios
componentes de un
ecosistema para
apreciarlo mejor.

Objetivo de
aprendizaje:
Construir un móvil
con los elementos de
un ecosistema.

Técnica:
Arte.

OOBBJJEETTIIVVOO

66
OObbjjeettiivvoo:: Utilizar materiales del medio y otros para elaborar utencilios, adornos y objetos variados.

ÁÁrreeaa  11:: Artes plásticas. 

CCoonntteenniiddoo:: Actividades manuales.

aaccttiivviiddaadd

66..11Construye un ecosistema EEllaabboorraarr  mmóóvviilleess



IInnttrroodduucccciióónn

La extinción de los animales silvestres debido a la cacería es un problema muy grave. Sin
embargo, si queremos detener el ritmo de la matanza de animales aquí en Panamá, debe-
mos tomar en cuenta las necesidades del cazador o cazadora rural y a la vez señalarles los
beneficios de muchos animales que actualmente se encuentran amenazados. 

Una actitud sana hacia los animales silvestres debe empezar a desarrollarse temprano en
la vida. A continuación, se presenta una obra de títeres que trata de este tema. La intención
es enfatizar los beneficios de algunos animales (la boa, el conejo pintado, las lagartijas,
pájaros). Además, se le hace notar al público otros aspectos de los animales. La obra se ha
compuesto de una manera sencilla y es conveniente presentarla a cualquier grupo de alum-
nos y alumnas (de kinder a sexto). Se podría presentar con la participación de alumnos y
alumnas mayores para un público compuesto de niños y niñas más chicas. 

Para preparar los títeres y el escenario para la presentación, hay que solicitarles a los mora-
dores del pueblo (a los maestros, maestras, o a los padres y madres de familia) los materiales
mencionados abajo. Luego, es necesario programar por lo menos un día para confeccionar los
títeres (vea la actividad 3.2 de Artesanía y Madera de sexto grado) y pintar la sábana, la cual
debe cubrir un tablero o colgarse del techo con hilo. La manera más fácil de hacer los títeres
es empezar con una media y coserle la boca (de cartón), ojos, cabello (estambre), y cualquier
otro adorno. Como son seis títeres, los participantes podrían dividir el trabajo en seis grupos
(o siete, si uno pinta la sábana con un dibujo de un bosque y una casa). Habrá que explicar-
les a los y las ayudantes cómo es cada títere. También, sería bueno solicitar voluntarios y vo-
luntarias para que ayuden tanto en la presentación, como en el trabajo pesado.

MMaatteerriiaalleess

Retazos de tela, hilo, agujas, sábana vieja, botones, marcadores, pintura, pinceles, cartón,
medias viejas, estambre.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Una obra de títeres sobre los animales silvestres para niños y niñas de toda edad.

PPeerrssoonnaajjeess::

CARLOS: Un conejo pintado que da un paseo por el bosque.

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo110044

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Se debe respetar a la
vida silvestre como si
fuera un miembro de
su propia familia.

Objetivo de
aprendizaje:
Dramatizar una obra
de títeres sobre los
animales silvestres.

Técnica:
Obra de títeres .

OOBBJJEETTIIVVOO

77
OObbjjeettiivvoo:: Expresar pensamientos, deseos y emociones, mediante la actuación y el lenguaje mímico, rítmico
plástico.

ÁÁrreeaa  11:: Teatro. 

CCoonntteenniiddoo:: Actuación.

aaccttiivviiddaadd

77..11 CarlosAAccttuuaarr  eenn
rreepprreesseennttaacciioonneess

tteeaattrraalleess



ZULI: Una boa (culebra no venenosa).

PEDRO y PAMELA: Una pareja de pájaros, uno enjaulado, otro libre.

NELSON: Un niño con un biombo.

MARISSA: Una niña que mata a las lagartijas en la pared .

NARRADOR o NARRADORA: Hoy nos encontramos con Carlos, un conejo pintado
quien decide aventurarse en un bosque cercano. Hace algunos años que los cazadores
del pueblo de Carlos lo intentan matar. Ya han matado a su familia y no quedan ya
muchos conejos pintados en el valle donde vive Carlos. Así que Carlos se ha propuesto
hacer un viaje a través del bosque para ver si puede escapar de los cazadores y quizás
hacer algunas amistades. Aquí viene Carlos ahora mismo...

CARLOS: ¡Oh! ¿Dónde estaré? No reconozco este lugar. Pero ya no oigo los gritos y la
bulla de la gente, así que me siento más seguro. ¡Oh! Discúlpenme, debería presen-
tarme.  Me llamo Carlos. Soy un conejo pintado y quiero buscar una nueva vida y un
lugar donde no halla tantos cazadores, ni niños y niñas con biombos, ni tanta contami-
nación. Me encanta el bosque en donde todos los animales podemos vivir tranquilos.
Pero por acá conozco a muy pocos animales. Y además no quiero perderme. Allí hay
una culebra. Quizás me pueda ayudar ella. Disculpe señora culebra ¿Puede usted ayu-
darme a encontrar el camino? Creo que estoy perdido.

ZULI: Claro que sí. El camino queda por allí a la mano derecha. ¿En qué anda por acá,
señor conejo?

CARLOS: Pues, me llamo Carlos, y estoy escapando de la gente que me quiere cazar y
me pegaba con piedras. Mis amigos y amigas se quedaron en el pueblo. Ojalá se
encuentren bien. Voy buscando un mejor lugar donde vivir. ¿Cómo se llama usted seño-
ra culebra?

ZULI: Yo me llamo Zuli. Y entiendo muy bien la situación, Carlos. Los cazadores llegan
a esta parte del bosque. Tratan de matar a todas las culebras, porque creen que todas
son venenosas y peligrosas. Pero, ¡NO ES VERDAD! Yo soy una boa y...

CARLOS: ¿Una qué?

ZULI: Una culebra que se llama “boa”. No soy venenosa y no le hago daño a los seres
humanos, aunque creen que lo haga. Nos mata la gente porque nos tienen miedo. No
entienden que en realidad los ayudamos.

CARLOS: ¿Ustedes ayudan a la gente? ¿Cómo así?

ZULI: Bueno, cazamos y nos comemos las ratas que se meten en las casas de las personas
y que transmiten enfermedades. Si la gente nos mata, habrá más ratas y más enfer-
medades.

CARLOS: (comienza a temblar) ¡Aaaah! Ya entiendo.

ZULI: Sr. Carlos, si no me equivoco, usted está temblando. ¿Está bien?

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 110055
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CARLOS: Sí, sí estoy bien. Es que acabo de darme cuenta de que a lo mejor usted se come
a los conejos pintados también ¿Verdad?

ZULI: Pues, sí. Pero ahora mismo no tengo hambre. ¡Qué dicha para usted! ¿No? Pero ande
con cuidado, porque tengo amigos y parientes por este bosque quienes si tienen hambre.

CARLOS: Está bien. Le agradezco su ayuda. Yo sí andaré con cuidado. ¡Hasta luego, Zuli!

ZULI: ¡Hasta luego, Carlos!

CARLOS: (silbando, hablando solo) ¡No lo puedo creer! Acabo de conversar con una boa
quien se alimenta de los conejos pintados y ¡todavía estoy vivo! Entiendo que la gente
tiene que alimentarse, pero es que muchas veces matan por el gusto y no piensan en
cuantos animales de una cierta clase quedan.

PAMELA: (silbando, trinando con una voz muy linda).

CARLOS: ¿Qué es eso que escucho? Parece el canto de un pájaro. ¿Pero dónde está, seño-
ra pájaro?

PAMELA: Aquí estoy, volando arriba de su cabeza, señor conejo.

CARLOS: ¡Ah!, sí. Ya le veo. Y... ¿Cuál es su nombre? Yo soy Carlos.

PAMELA: Yo me llamo Pamela. Yo vuelo por acá todos los días cantando a mi esposo
Pedro para tratar de consolarlo.

CARLOS: ¿Consolarlo? ¿Qué es lo que le pasa?

PAMELA: Pues, me hace llorar pensarlo, pero la gente de la casa, allí, lo han metido en
una jaula.

CARLOS: ¿Pusieron preso a su esposo? ¡Qué tragedia!

PAMELA: Sí, es verdad. Ya no canta. Íbamos a hacer un nido y tener hijos e hijas, pero
ya no podemos hacer eso. Y además, la gente no sabe cómo darle de comer. Creo que
está muy enfermo.

CARLOS: Se me rompe el corazón al saberlo. ¿Qué puedo hacer para ayudarle?

PAMELA: Nada, nada. Todo depende de la gente de la casa. Siempre estamos más felices,
cuando estamos libres. ¿No es así, Sr. Carlos?

CARLOS: Sí, sí, por supuesto que sí. Todos valoramos la libertad más que nada.

PAMELA: Sí, pues los seres humanos creen que podemos vivir contentos en una jaula,
pero, ¡NO ES VERDAD!

PEDRO: ¡Ay!, Carlos, mi esposa es muy fiel. Siempre me acompaña en mi tristeza. No
me gusta nada la vida en una jaula. El mayor deseo que tengo es ser LIBRE de nuevo
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y volar. Mira –un pez nada en el agua, un caballo camina sobre la tierra, y los pájaros
como yo, volamos en el aire. Siempre ha sido así ¿Por qué nos quitan los seres huma-
nos la libertad?

CARLOS: No sé, Pedro. ¡Ojalá no fuera así!

PEDRO: Y mira allí, ese niño día tras día trata de tirarle piedras a mi esposa Pamela con
un biombo. Y ¿sabes? Él no pretende comerse los pájaros. Él mata por el gusto. Ese
niño nos tiene muy asustados. ¿Podrías tú hablarle, Carlos?

CARLOS: Claro que sí. La gente muy poco me escucha, pero lo intentaré por ustedes.

CARLOS: Oye, niño, ¡oye!

NELSON: ¿Qué? ¿De dónde viene esa voz?

CARLOS: De acá. Mírame. ¡Aquí!

NELSON: ¡Qué!... Pero los animales no hablan. ¡Un conejo pintado que sabe hablar! No
puede ser. Estoy imaginándome las cosas. ¿Acaso me he vuelto loco?

CARLOS: No, niño. No está loco. Yo sí puedo hablar. Estoy aquí para hablarle y pedirle
que suelte aquel pájaro enjaulado.

NELSON: ¡No! Ese pájaro lo cogí para que cante y me acompañe. No lo voy a soltar. Y
mira como salta en la jaula. Está feliz.

CARLOS: Pero, ¡NO ES VERDAD! No está saltando por sentirse bien. Él nada más
quiere huir de la jaula para poder volar. Ese otro pájaro que está allí es su compañera
y se queda volando cerca de la jaula todo el día porque le ama tanto.

NELSON: ¿Esa ave allí, a la que le tiro piedras con mi biombo?

CARLOS: ¡Esa misma! ¿Por qué está tirándole piedras, niño?

NELSON: ¡Ah! ¡Uh!, yo no sé... yo... pues...

CARLOS: Pues, los animales tenemos el derecho de vivir también. Si usted sigue matán-
dolos, no habrá pájaros que canten, ni habrá otros animales que formen una parte muy
importante en la naturaleza. Por ejemplo, ese pájaro allí no solamente canta muy lindo,
sino también se alimenta de los insectos que nos molestan tanto.

NELSON: Eso no lo sabía yo. Y sí me gustan los pájaros y los otros animales.

CARLOS: Pues, ¡Usted puede ayudar a proteger y conservar los animales silvestres!

NELSON: ¿De verdad?

CARLOS: ¡Sí! Puede empezar por botar ese biombo.

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 110077

AAccttuuaarr  eenn
rreepprreesseennttaacciioonneess

tteeaattrraalleess



NELSON: ¡De acuerdo! Lo haré (bota el biombo).

CARLOS: Y puedes hablar con tu familia para que suelten a Pedro, el pájaro.

NELSON: Está bien. Allí viene mi hermana. Podemos decirle a ella.

CARLOS: ¡Hola, niña! ¿Cómo te llamas ?

MARISSA: (se sobresalta) ¿Qué? ¿Un conejo que hace preguntas?

NELSON: Sí, está bien, Marissa. Él es muy tratable y me ha dicho algo muy importante
de los animales.

MARISSA: Pues, yo estoy ocupada (mata a las lagartijas sobre la pared).

CARLOS: Pero ¿Qué haces? ¿Por qué estás matándolas?

MARISSA: No sé. Es divertido.

CARLOS: ¿Divertido? Pero ellas se alimentan de los mosquitos y las moscas que nos pi-
can y nos dan enfermedades. ¡Y las lagartijas nunca nos harían daño a nosotros! ¿No
oyes el canto de ellas?

MARISSA: Sí, supongo que sí. Y ahora cuando las veo de cerca, realmente son muy lin-
das. ¡Mira! ¡Esa mató una mosca y se la comió!

NELSON: Oye Marissa, Carlos, tiene razón. Nunca más voy a matar a los animales sin
razón. 

MARISSA: ¡Yo tampoco, Nelson!

NELSON: Y, sabes Marissa: Carlos me contó que los pájaros están mucho más contentos
cuando están libres ¡No les gusta estar encerrados en una jaula! ¡Vamos a soltar el
pájaro que está en la jaula nuestra! ¿Qué te parece?

MARISSA: Estoy de acuerdo. Vamos a soltarlo para que sea feliz, volando libremente en
el cielo.

CARLOS: ¡Qué bien! ¡Suéltenlo! (El niño y la niña le quitan la jaula a Pedro. Pedro vuela
libremente). ¿Ahora no se sienten mejor?

NELSON Y MARISSA: ¡Sí, sí!

NELSON: Los animales merecen ser libres.

MARISSA: ¿Qué más podemos hacer para que se mantengan así?

CARLOS: Pues, pueden decirle a su papá y su mamá que solamente maten a los animales
que necesiten para comer. Así los animales como yo, viven tranquilos. Los animales
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AAccttuuaarr  eenn
rreepprreesseennttaacciioonneess

tteeaattrraalleess



como las gallinas, las vacas, y los puercos sirven de comida. ¡La caza de animales sil-
vestres, por lo visto, no debería seguir! Y ustedes pueden averiguar cuales animales
realmente son peligrosos. Nuestros amigos como la boa, las lagartijas, y las zorras no
son peligrosos. Al contrario, nos ayudan. ¡Infórmense, niños y niñas! Pregúntenles a su
papá y su mamá qué papel juegan los animales en el mundo. Las personas adultas
saben mucho de eso. Y por último, protejamos los animales silvestres. ¡Muchos son
amigos nuestros!

NELSON y MARISSA: ¡Lo haremos, Carlos! ¡Lo haremos!

PEDRO, PAMELA y ZULI: ¡Gracias Nelson y Marissa! ¡Gracias!

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 110099

AAccttuuaarr  eenn
rreepprreesseennttaacciioonneess

tteeaattrraalleess



MMaatteerriiaalleess

Palos, piedras, hojas secas, semillas, vasos de agua, o cualquier cosa de la naturaleza.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Guíe a los alumnos y alumnas en el repaso de las funciones y la importancia de los
cinco sentidos.

Solicíteles que salgan del salón para que busquen cosas de la naturaleza que pro-
duzcan un sonido o ruido (puede ser agradable o desagradable).

Haga un círculo con los niños y niñas y discuta las cosas que encontraron.

Indíqueles que formen su propio “conjunto” utilizando los objetos. Por ejemplo,
pueden romper las hojas secas, sacudir las semillas, chapotear el agua, frotar las
piedras o los palos, etc. Trate de crear una armonía con la orquesta.

Solicíteles que devuelvan las cosas a la naturaleza y cuénteles que la naturaleza
tiene muchos valores que están escondidos, además de los que ven fácilmente.

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASS GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo111100

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Con objetos de la
naturaleza puede

crearse una armonía
de sonidos como si
provinieran de

instrumentos costosos.

Objetivo de
aprendizaje:
Producir sonidos
musicales con objetos
de la naturaleza.

Técnica:
Demostración partici-
pativa.

Nota:
También se relaciona
con el objetivo 1 de
Educación Física.

OOBBJJEETTIIVVOO

1155
OObbjjeettiivvoo:: Practicar el uso de instrumentos musicales.

ÁÁrreeaa  11:: Música. 

CCoonntteenniiddoo:: Instrumentos musicales.

aaccttiivviiddaadd

44..11 Una orquesta de sonidosIInnssttrruummeennttooss  
mmuussiiccaalleess

1.

2.

3.

4.

5.



MMaatteerriiaalleess

Tiza, tablero.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Copie la décima siguiente en el tablero. 

Cante la décima paso a paso con los alumnos y alumnas. 

Improvise un poquito para ver si es muy difícil para los y las estudiantes.

Quiero cantar con gran amor 
en este hermoso día 
con la sabiduría 
que me brinda el Creador.
A que todo es mejor 
en esta bella nación 
tierra de gran producción 
con un clima agradable 
y gente muy amable 
que alegra mi inspiración.

Hay muchas agrupaciones 
que piden reforestar 
pues se ponen a pensar 
en nuestras bellas regiones.
Realizan muchas acciones
enseñando a reforestar
para luego señalar 
que vamos hacia adelante
porque cada habitante 
no tiene nada que extrañar.

EEXXPPRREESSIIOONNEESS  AARRTTÍÍSSTTIICCAASSGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 111111

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Es importante salvar el
ambiente de Panamá
para el futuro, también,
es importante salvar
las tradiciones, pues,
el recuerdo del pasado
es la clave del futuro. 

Objetivo de
aprendizaje:
Interpretar la décima
comentando los
temas que contiene.

Técnica:
Canto de décima.

OOBBJJEETTIIVVOO

1177
OObbjjeettiivvoo:: Interpretar el mensaje del texto en los cantos.

ÁÁrreeaa  11:: Música. 

CCoonntteenniiddoo:: Coro.

aaccttiivviiddaadd

1177..11
Décima “dedicada
al ambiente” (II) CCaannttaarr

1.

2.

3.



Hablemos de reforestar 
en este preciso momento 
pues es buen argumento 
para poner a meditar. 
En todo sitio y lugar 
hay plantas, muchos animales 
también minerales 
que debemos conservar 
aquí y en todo lugar 
son recursos naturales.

Hoy día la reforestación 
es fuente de gran riqueza 
representa la grandeza 
de toda una nación. 
Por eso nuestra población 
ve con mucha simpatía 
que se le da gran valía 
a la naturaleza 
fuente de gran belleza 
que alegra la vida mía.

Conservemos los animales 
que pueblan la bella naturaleza
no tengamos la locura 
de causarles tantos males. 
También los minerales 
los estamos acabando 
al ambiente contaminando 
nuestros bosques reduciendo 
el agua disminuyendo 
el sol nos sigue azotando. 

Prof. Eladio Cárdenas
Prof. Pablo Alzamora Vargas
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CCaannttaarr



inalmente, todo ejercicio físico depende de un ambiente limpio y sano.  Man-
tener el ambiente en tal forma que se pueda ejercitar y respirar asegurará que

la práctica de los deportes siga. En muchas ciudades, tales como Los Ángeles, EE.UU.,
la ciudad de México y otras metrópolis, el “smog” (niebla espesa con humo) y la con-
taminación general del aire ya no permiten que el ejercicio se realice.  Asimismo, la
escasez de terrenos para practicar las actividades físicas causa que el único ejercicio
que uno pueda hacer sea las caminatas por los pasillos de edificios.  Aquí en Panamá
ya no existen muchas oportunidades para que los habitantes de Chorrillo, Curundú y
áreas céntricas de la ciudad de Panamá, hagan ejercicio y respiren aire puro.

¿Qué habrá que hacer para que las actividades que se presentan a continuación sigan
pudiéndose realizar?  Esta pregunta se podría hacer al iniciar cada actividad para que
las condiciones ambientales actuales no se den por supuestas.

GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo

F

Educación Física



MMaatteerriiaalleess

Hojas de árboles, campo, y marcador.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Este juego está adaptado para ayudar a los niños y niñas a identificar y recordar la flora
de su región.

Lleve la clase afuera. Pida a cada dos estudiantes que toman una hoja de un árbol
distinto. Si hay 30 estudiantes, necesita hojas de 15 árboles diferentes. Dialogue con
los y las estudiantes sobre las hojas y los árboles.

Forme dos equipos y póngalos en dos filas paralelas.

Coloque las hojas en una línea entre los dos equipos (debe enumerar y escribir los
nombres de los árboles en la hoja boca abajo).

En cada equipo, los alumnos y alumnas deben contarse. Por ejemplo, el equipo “A”
tendrá números del 1-12 y el equipo “B” tendrá los mismos.

Cuando los equipos están listos, llame el nombre de una hoja y el número que co-
rresponde con él. Por ejemplo, el maestro o maestra dice: “la próxima hoja es del
espavé y su número es siete”.  El o la estudiante que tiene el 7 tiene que correr y
recoger la hoja. Si recoge una hoja incorrecta, el equipo pierde un punto. El que
llega a la fila de primero gana dos puntos para su equipo (si quiere que los alumnos
y alumnas corran más, haga las filas más distantes la una de la otra).

CCoonncclluussiióónn::
La Educación Física es una manera en que los maestros pueden evaluar conceptos de otras
asignaturas. En este caso, la actividad refuerza las actividades del objetivo 12 de Ciencias
Naturales.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA GGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo111144

MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Se puede divertir

mucho con la educación
física y los elementos
naturales del mundo.

Objetivo de
aprendizaje:
Realizar competen-
cias de carreras cor-
tas que utilizan
conocimientos de la
flora panameña.

Técnica:
Juego.

OOBBJJEETTIIVVOO

11
OObbjjeettiivvoo:: Participar con habilidad y destreza en diferentes tipos de juego.

ÁÁrreeaa  11:: Recreación y vida al aire libre. 

CCoonntteenniiddoo:: Juegos y rondas.

aaccttiivviiddaadd

11..11 Carreras de hojasCCaarrrreerraass  yy  ssaallttooss

1.

2.

3.

4.

5.

Panamá Espavé Cedro espino Cedro amargo Corotú
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MMeennssaajjee  EEccoollóóggiiccoo
Todos los seres vivos 
requieren ciertas
condiciones para
sobrevivir. Por eso,
nosotros, como seres
humanos responsables,
debemos proteger la
naturaleza para que
todos puedan gozar

de la vida.

Objetivo de
aprendizaje:
Realizar competen-
cias para demostrar
que en el ambiente
existe competencia
por el espacio, el ali-
mento, el agua, y la
pareja en la carrera
de la vida.

Técnica:
Carrera, juego activo.

aaccttiivviiddaadd

11..22La carrera del venado CCaarrrreerraass  yy  ssaallttooss

MMaatteerriiaalleess

Vasos, hojas o semillas, ramas, y/o sillas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo

Discuta con sus estudiantes el concepto de la competencia del ambiente por el espa-
cio, el alimento, el agua, la pareja y otros. Explíqueles el concepto de “selección
natural”.

En el patio de la escuela, asigne a la mitad de los y las estudiantes el papel de vena-
do sano. Divida la otra parte de la clase en tres grupos: venado enfermo, venado
viejo, y hembras y cervatos.

Seleccione un área para realizar el juego. Ubique diferentes artículos para represen-
tar el agua, espacio y comida en tres diferentes lugares de 7 a 10 metros aproxi-
madamente. Por cada representación de agua, espacio y comida se necesita 5/6 del
número de los y las estudiantes (por ejemplo: si tiene 30 estudiantes, use 25 repre-
sentaciones de comida, espacio y agua).

Los y las estudiantes necesitan tener espacio y recoger agua y comida para sobre-
vivir. Pero solamente los venados sanos pueden correr de forma normal. Los vena-
dos viejos solamente pueden caminar, los venados enfermos solamente pueden
saltar en una pata, y los venados hembras y cervatos necesitan hacer parejas y aga-
rrarse las manos. Los y las estudiantes comienzan la carrera moviéndose en la forma
indicada y tratando de escoger lo que necesitan para sobrevivir.

Después de la carrera discuta con
los y las estudiantes cuál tipo de
venado obtuvo más cosas para
sobrevivir. ¿Por qué?
¿Cuál venado compitió
más exitosamente?

1.

2.

3.

4.

5.
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CCaarrrreerraass  yy  ssaallttooss



AAbboonnoo  oorrggáánniiccoo:: Materia orgánica que viene de la descomposición de plantas y algunos
desechos de animales y sirve para abono. Además, este abono sirve para mejorar la ca-
lidad física del suelo.

AAddaappttaacciioonneess:: Cambios que un organismo ha pasado con respecto a su fisiología o su
comportamiento. Esos cambios ocurren en una población a través de muchos años por
medio de la selección natural (vea abajo) o rápidamente, por medio de un cambio direc-
to de comportamiento.

AAgguuaass  nneeggrraass:: Aguas contaminadas con desechos humanos, desechos industriales o
de-sechos de animales que muchas veces corren en las calles. Son peligrosas ya que
pue-den cargar enfermedades como el cólera, o pueden envenenar a la gente o a otros
organismos.

AAmmbbiieennttee:: El total de cosas circundantes, condiciones, e influencias. Normalmente, al
referirnos al ambiente natural, pensamos en todo lo que nos rodea, como el aire, el
agua, los animales, las plantas, etc. 

BBiioossffeerraa:: La parte de la tierra o de su atmósfera en que viven organismos vivos.

CCaaddeennaa  aalliimmeennttiicciiaa:: Una serie de organismos, cada uno comiendo o descomponiendo
al que lo precede. Por ejemplo, el hormiguero come a la hormiga que come a un hongo
que descompone a una planta.

CCaalleennttaammiieennttoo  gglloobbaall:: Incremento general de la temperatura de la Tierra por efecto de
la contaminación atmosférica con gases, principalmente bióxido de carbono, que
retienen el calor. Estos gases se producen en procesos donde se queman compuestos que
contienen carbono, como leña, carbón, aceite, gasolina, etc. El incremento de la temper-
atura puede causar cambios ecológicos muy peligrosos para todos los seres vivos.

CCaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo::  Se llama a la variación global del clima de la tierra. Tales cambios
se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales  y, en
los últimos siglos, también a la acción de la humanidad.

CCaarrnníívvoorrooss::Animales que se alimentan solamente de materia animal, bajo condiciones
normales.

CCoonnttaammiinnaacciióónn  tteerrmmaall:: Contaminación del agua que viene de procesos industriales o
de la generación de electricidad. Cuando una fuente de calor se introduce en un mar,

un lago o un río, el ambiente local se cambia y los organismos se mueren.

CCoonnssuummiiddoorreess:: Organismos que se ubican en los niveles más altos de las cadenas ali-

GGLLOOSSAARRIIOOGGuuííaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ••  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo 111177

GGlloossaarriiooGlosario
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GGlloossaarriioo

DDeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee:: Un sistema de desarrollo en que se mantiene la calidad y el poten-
cial para el uso futuro, de los recursos naturales, generalmente, esto incluye: el uso de
fuentes alternativas de energía, como solar; programas de conservación de los recur-
sos; justicia social; y una conciencia ambientalista de mejor parte de la gente.

DDeessaarrrroolllloo  iinnssoosstteenniibbllee:: El uso de los recursos naturales en que no se mantiene el poten-
cial para el uso futuro de este recurso. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles
causa la pérdida de suelo fértil, y así va a disminuir el potencial para producción fores-
tal u otros usos del bosque en el futuro.

DDeepprreeddaaddoorr:: Organismo que se alimenta de otro organismo. Por ejemplo, un afido es
un depredador de una planta, y un jaguar es un depredador de un conejo.

DDeessccoommppoossiicciióónn:: Un proceso en que bacterias u hongos se alimentan de una sustan-
cia, cambiando su naturaleza física y química.

DDeesseecchhooss  oorrggáánniiccooss:: Desechos que provienen de cosas vivientes que se descomponen
eventualmente por medio de la acción de microorganismos. Muchas veces, el término
orgánico se refiere a materias que contienen el elemento carbono.

EEccoollooggííaa:: El estudio de las plantas, animales y seres humanos con relación a sus con-
tornos biológicos y físicos que los rodean.

EEccoossiisstteemmaa:: Todo los seres vivos y su ambiente en un área geográfica específica. Todo
el ecosistema está conectado por flujos de energía y nutrientes. 

EEffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo:: Vea calentamiento global.

EErroossiióónn:: La pérdida de suelo debido a la acción de corrientes de agua, de viento, o de
procesos mecánicos.

EEqquuiilliibbrriioo  ddeell  aammbbiieennttee:: Todos los elementos del ambiente están interconectados. El
equilibrio se refiere a la relación dinámica entre estas partes. Por ejemplo, si talamos

los bosques lluviosos en los trópicos, podemos afectar el clima en otra parte del mundo.

EEqquuiilliibbrriioo  ddeell  eeccoossiisstteemmaa:: La relación dinámica entre todos los elementos del ecosis-
tema. Por ejemplo, si no hay bastante lluvia, los árboles se morirán. Si los árboles se
mueren, se morirán los insectos que dependen de los árboles, y las aves que dependen

de ellos. Por eso, las aves dependen indirectamente de la cantidad de lluvia.

FFoottoossíínntteessiiss:: El proceso en que las plantas producen azúcares que se usan para las fun-
ciones diarias de la planta. La planta recoge luz con el pigmento clorofila, y allí combi-
na bió-xido de carbono con agua para producir azúcar y oxígeno. ANOTE: En la noche,

las plantas realizan respiración, como nosotros, para funciones de crecimiento y otros pro-
cesos.

HHáábbiittaatt:: El lugar donde una especie consigue los elementos básicos para sobrevivir.  Por
ejemplo, el lago, el dosel del bosque, etc. 

HHeerrbbiicciiddaass:: Venenos que se usan para matar maleza.
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GGlloossaarriioo

HHeerrbbíívvoorrooss:: Animales que comen, solamente materia de plantas. Los hongos no perte-
necen a esta categoría.
HHuueeccoo  eenn  llaa  ccaappaa  ddee  oozzoonnoo:: Gases dañinos que provienen del uso de rociadores y sis-
temas de enfriamiento se están introduciendo en la atmósfera. Estos gases destruyen el
ozono atmosférico (vea ozono), y provocan la abertura del hueco en la capa de ozono.

Rayos dañinos del sol traspasan este hueco y nos pueden causar el cáncer y otros efectos
malos en todos los seres vivos.

LLlluuvviiaa  áácciiddaa:: Óxidos de azufre y nitrógeno producidos por la industria, automóviles y
plantas eléctricas se mezclan con agua en el aire, formando gotitas de ácido tóxico. Este
ácido cae con la lluvia, contaminando a los ecosistemas terrestres y marinos.

MMaatteerriiaa  oorrggáánniiccaa:: La fracción del suelo que contiene materia podrida de plantas y ani-
males. La materia orgánica mejora el suelo porque contiene nutrientes necesarios para

el crecimiento de las plantas en una forma accesible a las mismas. Además, la materia
orgánica mantiene la humedad del suelo mejor que los suelos pobres.

NNiicchhoo  eeccoollóóggiiccoo:: La descripción de todos los factores físicos, químicos y biológicos
que una especie necesita para sobrevivir reproducir en un ecosistema. Básicamente, se
trata del papel que el organismo juega en el ecosistema.

OOmmnníívvoorroo:: Un animal que come ambas materias de plantas y de animales.

OOzzoonnoo  ((OO33)):: Gas incoloro, cuya molécula está formada por tres átomos de oxígeno. El ozono
nos protege de los rayos dañinos del sol.

PPeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn:: Estar en peligro de desaparecer para siempre, localmente o en todo
el mundo.

PPeessttiicciiddaass:: Venenos que se usan para matar pestes como algunos animales, insectos dañi-
nos, bacterias y hongos. Por casualidad, se matan organismos beneficiosos también. 

PPllaaggaass:: Organismos que dañan a los cultivos, como algunos insectos, hongos y bacterias. 

PPllaagguuiicciiddaass:: Venenos que se usan para matar insectos, bacteria u hongos dañinos.

PPoolliinniizzaacciióónn:: La transferencia del polen de la parte masculina de una flor a la parte hem-
bra, y la consiguiente fertilización de la parte hembra. Se realiza por medio del viento, del
agua, y las acciones de algunos insectos y animales. 

PPrreessaa:: El que está comido por el depredador (vea depredador).

PPrroodduuccttoorreess:: Los organismos en una cadena alimenticia (vea cadena alimenticia) que
producen la mayor cantidad de materia comestible. Por ejemplo, las plantas verdes son

los productores primarios en la mayoría de las cadenas alimenticias que encontramos porque
ellas reciben su energía directamente del sol, y todos los otros organismos dependen al
final de esa energía.
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RReeccuurrssooss  nnaattuurraalleess (renovables y no-renovables): Recursos que provienen de procesos
naturales. Recursos renovables son recursos que se regeneran por medio de procesos nat-
urales; por ejemplo, árboles, aire, suelo fértil. Si no se usan con cuidado, se convierten
en recursos no-renovables. Los recursos no-renovables tienen una fuente fija. Cuando
se usan, se pierden para siempre si no se reciclan.

SSeeddiimmeennttaacciióónn:: El proceso en que partículas de suelo u otra materia se deposita en un
lago, río, o el mar. Una de las causas de la sedimentación es la erosión (vea erosión).

SSeelleecccciióónn  nnaattuurraall:: El proceso en que algunos genes de los animales en una población
se reproducen más que otros debido a una presión en el ambiente. Por ejemplo, si hay
una enfermedad en el bosque y se mueren todos los insectos de una clase menos uno,
que es resistente, los hijos de este insecto serán resistentes también. La frecuencia del
gene y su resistencia se ha aumentado en la población, o se ha seleccionado por el fenó-
meno natural.

SSoosstteenniibbiilliiddaadd:: Una manera de vivir o actuar, que se puede mantener para siempre. Por
ejemplo, cuidar los árboles y los animales, reciclar, y conservar recursos naturales, son
otras maneras, de vivir con sostenibilidad.



11..    CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aaiirree

Todos los seres vivos necesitan agua y aire limpio para crecer y mantenerse.  Sin embargo,
una gran parte del aire en las áreas urbanas está contaminado. Las fuentes de esta contami-
nación son muchas, tanto naturales como los volcanes e incendios forestales, como hechas
por el hombre, como centrales de energía eléctrica, vehículos, calefacciones domésticas y
procesos industriales. En áreas rurales, los efectos secundarios hacen muchos daños también.

Los efectos directos de esta contaminación para el ser humano incluyen dificultades res-
piratorias, el cáncer, defectos de nacimiento, y otros problemas físicos. Para la vida sil-
vestre, la situación es igualmente grave. El equilibrio ecológico se puede trastornar cuan-
do las plantas y los animales están expuestos al aire contaminado.

Los efectos indirectos son muchas veces peores. Estos efectos ocurren cuando la contami-
nación que se produce en un área se lleva por las corrientes del aire en forma de polvos, de
contaminantes mezclados con las nubes, o de gases mezclados con el aire. Los dos efectos
secundarios más serios son la lluvia ácida y el aumento del agujero en la capa de ozono.

La lluvia ácida es lluvia que cae de nubes contaminadas con los gases dióxido de azufre y
los óxidos de nitrógeno, que son producidos principalmente por los automóviles, centrales
de energía eléctrica y por procesos industriales. El agua en esas nubes se mezcla con los
gases y se forma un ácido peligroso. La lluvia ácida contenida en las nubes puede ser
arrastrada por el viento 500 kilómetros diarios. La contaminación puede trasladarse así de
un país a otro.

Cuando la lluvia ácida cae al suelo, los lagos, los ríos y los mares, hasta las aguas subterrá-
neas, puede causar muchos daños a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Por ejemplo,
puede afectar a la composición química de los suelos, así afectando al ciclo de vida de los
microbios que viven en el suelo. Los microbios hacen la mayor parte de la descomposi-
ción de la materia orgánica en el bosque, por lo tanto, afectar a los microbios, es afectar a
todo el bosque.

La lluvia ácida puede también dañar a las mismas plantas y animales directamente. Por
ejemplo, muchos peces no pueden reproducirse en agua muy ácida. Ya se han documen-
tado los efectos dañinos de la lluvia ácida en la flora y fauna de los países afectados.

El otro peligro grande de la contaminación del aire es la destrucción de la capa de ozono.
El ozono es un gas que se forma de la acción del sol en el gas oxígeno. Este gas existe en
alta concentración en un estrato de la atmósfera que se llama la capa de ozono. Esta capa
de ozono rodea completamente la Tierra como una manta, y sirve para proteger al plane-
ta de unos rayos dañinos del sol, aquellos asociados con el cáncer de la piel.

El ozono es destruido por la acción de químicos hechos por el hombre y la mujer. El pro-
ducto químico se llama clorofluorocarbono, o CFC. Los CFCs se encuentran en refrigera-
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doras, sistemas de aire acondicionado, la producción de algunas clases de hielo seco de
neveras “coolers”, y algunas latas de aerosoles.

Los CFCs destruyen el gas ozono en la capa de ozono y así dejan entrar los rayos peli-
grosos del sol, especialmente por encima de los polos planetarios, donde hay áreas con una
mayor pérdida de ozono. Los rayos dañinos pueden afectar a los seres vivos de muchas
maneras. Por ejemplo, pueden causar más cánceres, problemas reproductivos de las plan-
tas y animales, y otros daños físicos a las plantas y animales.

La contaminación del aire es muy peligrosa para todos los habitantes del mundo. Podemos
tratar de evitar las acciones que producen los contaminantes y tratar de impulsar nuestra
legislación hacia una filosofía ambientalista, siempre pensando en evitar la contaminación
y en asegurar la sobrevivencia de generaciones futuras.

Fuente: La Lluvia Ácida, por M. Bright, Parramón, 1993.
El Agujero en la Capa de Ozono.

22..    LLaa  fflloorraa  yy  llaa  ffaauunnaa  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn

Extinción quiere decir que se acaban todos los organismos de una especie de planta o ani-
mal. Como no queda ninguno para reproducirse, la extinción es para siempre. Aun con
todos nuestros conocimientos científicos, no podemos crear la vida y, como resultado, una
especie extinta nunca volverá a la Tierra (refiérase al apéndice sobre “Biodiversidad” para
ver las consecuencias de la extinción).

Entonces, cuando hablamos de los seres vivos en peligro de extinción, estamos hablando
de las especies de los animales y las plantas cuya población está disminuyendo a un ritmo
alarmante. Hace tiempo, había muchas de esta especie, pero ahora, con la presión de va-
rios factores ambientales, la cantidad está bajando al punto donde, si sigue así, en poco
tiempo la especie estará extinta.

Cuando un animal o una planta está en peligro de extinción, debemos darle atención espe-
cial para que queden bastantes individuos para reproducirse. En muchos casos, cuando la
población disminuye y los individuos están escasos, es difícil encontrar una pareja o un
polinizador y así, el problema de la baja población se pone peor. Con cuidado apropiado,
una especie en peligro de extinción puede renovarse. Un éxito de la regeneración de un
animal que estaba en peligro de extinción es el castor de América del Norte. En el siglo
dieciocho, el castor Castor canadensis casi se extinguió. Pero con leyes y programas de
protección, el castor tiene hoy en día poblaciones a niveles normales.

Una de las causas principales de la extinción es la pérdida del hábitat. El hábitat es el
espacio en que algo vive y obtiene la comida o los nutrientes que se necesitan para que
el organismo sobreviva. En Panamá, como es un país tan diverso, hay muchas clases de
hábitat, constituidos por varios climas y condiciones geográficas. Hay bosques lluviosos,
bosques secos, bosques nubosos y sabanas. También hay playas en los dos océanos, bosques
de manglares, arrecifes coralinos, ríos y otros hábitat. Hoy en día, estamos perjudicando
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estos hábitat por la deforestación y la contaminación ambiental.
La otra causa principal de la extinción es la caza sin control. Este problema no está cau-
sado por el campesino o campesina buscando un poco de carne para su familia, sino por
la caza para la venta. Muchos seres vivientes de la naturaleza tienen un buen precio en el
mercado por su carne (como el conejo pintado y la iguana), su piel (como el manigordo y
la boa) o su belleza como mascota o para adornar la casa (como el tucán, el mono tití y las
orquídeas). Ahora, como estos están escasos, su valor es más grande, el precio (en el mer-
cado ilegal) está subiendo. Por eso, mucha gente ha recogido la riqueza de los bosques
para venderlos y los bosques quedan vacíos de las especies “valiosas”.

Es por eso que el Gobierno ha hecho leyes cuidando estas plantas y animales de los caza-
dores. Debemos dejar de cazarlos, especialmente en la veda que la ANAM ha puesto du-
rante la época de la reproducción. Aun los campesinos y campesinas deben dejar de cazar
para que la población de estos animales pueda recuperarse. También, es ilegal comerse los
huevos de los animales en peligro de extinción, como la iguana y las tortugas de mar,
porque cuando uno mata la hembra y sus 80 huevos, ha matado a 81 animales potenciales.

Aunque este problema ambiental es grande, tiene sus soluciones. Los amplios parques
nacionales, reservas forestales y marinas en este país protegen los hábitat de la fauna y la
flora. A la vez, la gran reforestación del país está creando nuevos hogares. Es por eso que
el uso de árboles nativos es tan importante en la reforestación. Los quetzales viven felices
en los cedros pero nunca anidan en ningún pino. También, debemos pensar en las conse-
cuencias de la introducción de una especie exótica en el frágil equilibrio de los ecosis-
temas en Panamá. Un ejemplo de las repercusiones de la introducción de una especie
extranjera es la “paja mala” o “paja canalera”, que ha invadido muchos terrenos que ser-
vían para la agricultura.

Con la creación de las leyes de veda y de la prohibición de la venta de productos de las
plantas y los animales en peligro de extinción, tenemos esperanza. Pero las leyes son difí-
ciles de aplicar porque las áreas que se deben patrullar son muy grandes y falta personal.
Aquí es donde nosotros, como educadores y educadoras, tenemos el poder para ayudar a
conservar nuestro planeta. En vez de aplicar las leyes con fuerza, podemos compartir nues-
tros conocimientos y amor por la naturaleza con los y las alumnas. Con el conocimiento
del por qué de las leyes, vienen las ganas de cumplirlas. Cuando amamos el mundo natu-
ral y entendemos nuestro papel dentro del mismo, las reglas de vida de un conservador
cesan de ser “deberes” y se convierten en decisiones de vida.

ANCON, la ANAM y varias empresas privadas han empezado la cría de algunas especies
“valiosas” en cautiverio, como la iguana, el conejo pintado y las orquídeas.  Así, todavía
se puede proveer a la gente con la carne y la belleza a su gusto, pero sin disminuir lo que
queda silvestre en la naturaleza.

Además, podemos evitar la pérdida de hábitat por contaminación, con la búsqueda de
lugares especiales para nuestros desechos. En vez de botar los desechos en un río, mar o
suelo, podemos recogerlos en un solo lugar. También, podemos exigir que las fábricas pre-
paren sus desechos mediante un procedimiento especial, para hacerlos menos tóxicos,
antes de botarlos al ambiente. Podemos promover el poco uso de carros y poner un con-
trol en la cantidad de humo que ellos pueden emitir.

Así cuidando el aire, el agua y la tierra, proveemos a toda la flora y fauna de la Tierra,
incluso al hombre y a la mujer, el derecho y la capacidad de vivir en un mundo diverso,
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33..    EEll  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Los gases de la atmósfera terrestre
le permiten a los rayos solares penetrar para proporcionamos la luz y el calor. Una parte
de este calor es retenido por la atmósfera, manteniendo así la Tierra a una temperatura apta
para la vida. Pero la combustión del petróleo y sus derivados, del carbón, del gas, utiliza-
dos para producir la electricidad, el movimiento o el calor, aumentan la cantidad de gases
contaminantes en la atmósfera. Estos gases, la mayoría dióxido de carbono, óxidos
nitrosos, metano, CFC y ozono (diferente del gas de la capa de ozono) captan grandes can-
tidades de calor solar y lo devuelven a la Tierra, El resultado es el aumento de la tempe-
ratura de la Tierra. A eso llamamos el “efecto invernadero” o el calentamiento global.

Muchos científicos y científicas creen que la temperatura de la Tierra puede aumentar en
2.5 °C. Esto parece no representar mucho, pero durante la última Era Glaciar, las tempe-
raturas medias eran sólo 4.3 °C más bajas que en la actualidad. La Tierra se ha calentado
0.5 °C en los últimos 10 años. Con el aumento de la temperatura, se derretirán los cas-
quetes polares y aumentará el nivel de los mares. Estos ya han crecido 10 cm en este siglo,
y se calculan mayores aumentos en los próximos 50 años. Si esto ocurre, todas las tierras
bajas, costeras se inundarán. En Australia y en algunas islas del Pacífico, la gente ya ha
tenido que dejarle casas y cultivos al mar. Los lugares de nieves permanentes, tales como
las zonas al norte de Canadá, se derretirán también, y liberarán más metano hacia la atmós-
fera, con lo cual el calentamiento de la Tierra será mayor.

Los patrones tradicionales de temperatura cambiarán también. Las zonas secas y calientes
pueden volverse aún más calientes y secas; las zonas húmedas y ventosas, volverse aún
más húmedas y ventosas. El resultado será una mayor dificultad para la producción de ali-
mentos; el efecto sobre la vida salvaje será catastrófico. Algunos científicos y científicas
piensan que el clima violento de los últimos tiempos, con huracanes en la Florida e inun-
daciones en Bangladesh, es un síntoma del cambio del patrón global de temperatura.

Aún es posible evitar el “efecto invernadero” de la Tierra. Podemos utilizar fuentes alter-
nas de energía, tales como la solar o las proporcionadas por las olas del mar y por el vien-
to. En los procesos de obtención de estas energías, no se libera dióxido de carbono en la
atmósfera. También, podemos ahorrar (o sea, no gastar) energía en nuestros hogares y las
industrias pueden utilizar sistemas de fabricación que contaminen menos.

44..    LLooss  eeccoossiisstteemmaass  ddee  mmaannggllaarreess

Los manglares son bosques, en países tropicales, que crecen en terrenos costeros que se
inundan periódicamente durante las mareas altas. Los manglares son plantas halófilas (o
sea tolerantes a la sal) y están compuestos, en su generalidad, de cuatro especies de man-
gle creciendo en tres zonas: en una franja externa, que está en contacto con el mar, es el
mangle rojo (Rhisophora sp.). El mangle rojo tiene largas raíces adventicias y puede lle-
gar hasta los 40 metros de altura. Detrás del mangle rojo hay una zona de mangle negro
(Avicenia sp.). La zona de mangle negro puede ser inundada con las máximas mareas que
se producen. En la zona supralitoral, hacia la tierra, se encuentran franjas de mangle blan-
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co (Laguncularia sp.) y botoncilla (Conocarpus sp.).
Panamá tiene uno de los ecosistemas de manglares más importantes en Centroamérica.
Los bosques de mangle de Panamá se encuentran a lo largo de ambas costas, siendo más
abundantes en el litoral del Pacífico. Ellos tienen importancia económica. Los árboles de
mangle son una fuente de madera, carbón y tanino. También los manglares son los cria-
deros naturales y hábitat principales para muchas especies de peces, crustáceos y molus-
cos, los cuales son importantes para la economía de Panamá.

Dentro de los bosques de manglares las hojas de los árboles caen y son reducidas a peda-
citos por cangrejos y, otros animales. Los detritos de estas hojas sirven de alimentos para
camarones, cangrejos, caracoles y pequeños peces. Posteriormente, estos mismos organis-
mos podrán servir de alimento a otros animales, como los peces omnívoros y carnívoros,
tales como juveniles de roncadores, pargos, robalos y corvinas. En las costas bordeadas de
manglares, se encuentran numerosos organismos marinos en etapas juveniles, como algu-
nos tipos de camarones, que pasan tan solo parte de su vida en estos hábitat, buscando
durante ese tiempo protección y abundante alimentación. Los manglares también sirven
de hábitat para varias aves incluyendo la garza común y el pelícano. Estos bosques son
lugares adecuados para el refugio de aves migratorias.

Los manglares protegen las zonas costeras contra la erosión que ocasiona el oleaje normal
y las grandes olas, generados por tormentas tropicales. El sistema de raíces de los mangles
retiene la tierra de las orillas del mar y acumulan sedimentos ayudando a mantener firme
las zonas costeras. También ellos funcionan como barrera contra los fuertes vientos y llu-
vias.

A pesar de todos estos beneficios, los manglares están siendo destruidos. Sus árboles están
siendo cortados y sus terrenos son rellenados a medida que crecen las ciudades. Muchos
terrenos de manglares han sido también convertidos en basureros. Los manglares han sido
sistemáticamente reducidos en su superficie, debido a la presión de los suelos para uso
agrícola y ganadero y a la cría de camarones en estanques con agua salada. También han
afectado a los manglares, la extracción de cáscara para la producción del tanino usado en
la curtiembre, así como su utilización para leña, carbón y varas para la construcción. Otro
factor que afecta a los ecosistemas de los manglares es el lanzamiento de las aguas negras
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55..      LLooss  aarrrreecciiffeess  ddee  PPaannaammáá

A. ¿Qué es un arrecife?

Un arrecife está hecho de millones de pequeños animales llamados pólipos de coral. Estos
animales secretan calcio para formar sus “casas”. Una gran cantidad de pólipos de coral
viven en colonias, muy cerca unas de otras y sus esqueletos se unen formando un coral.
Con los corales viven una o varias plantas unicelulares (algas). Esta sociedad de plantas y
animales que viven en “simbiosis” es beneficiosa para ambos. Estas plantas necesitan luz
solar para fabricar sus alimentos por medio de la fotosíntesis y también reciben nutrientes
del coral. Cuando no hay otra fuente de alimento para los corales, ellos utilizan alimento
fabricado por las algas.

B. ¿Por qué los arrecifes de coral son importantes?

Los arrecifes de coral proveen muchos beneficios ecológicos y económicos. Ellos brindan
a otras plantas y animales un lugar protegido para vivir. Los arrecifes son el hogar para
muchos peces, langostas, cangrejos y camarones los cuales proporcionan alimento al hom-
bre y a la mujer. También, protegen las zonas costeras contra la erosión que ocasionan las
olas, actuando como rompeolas naturales.

C. ¿Dónde están ubicados los arrecifes?

Los arrecifes de coral se encuentran en ambas costas de Panamá. En el Caribe encon-
tramos arrecifes de coral bordeando toda la costa de Panamá, a excepción de la provincia
de Veraguas. En el Pacífico los arrecifes principales están ubicados en el Archipiélago de
Las Perlas, Isla de Coiba y Golfo de Chiriquí (Islas Secas, Isla Uva e Isla Parida).

D. ¿Por qué los arrecifes están en peligro?

Los arrecifes de coral en Panamá están en peligro. Más de cincuenta arrecifes a lo largo
de las costas del Pacífico de Panamá y Costa Rica se han muerto o están en vías de morir.
En el oeste de Panamá los arrecifes  mejor desarrollados de la costa del Pacífico se encuen-
tran precisamente cerca de las costas donde hay tierras agrícolas deforestadas. La sedi-
mentación causada por la erosión de estas tierras puede cubrir los arrecifes, sofocando los
pólipos y bloqueando la luz del sol que necesitan. Otras amenazas a los arrecifes son: la
pesca sin control, el dragado de coral para la construcción, las extracciones de corales para
la decoración y la contaminación producida por los insecticidas, las aguas negras y los derra-
mes de petróleo. A un arrecife le lleva miles de años para crecer, pero sólo unos pocos años
para ser destruido.
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66..    LLaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  

Un asunto muy importante en el mundo es la biodiversidad. Este concepto tiene tres partes:
diversidad genética, diversidad de la especie y diversidad ecológica. Diversidad genética son
todas las diferencias entre individuos de una sola especie. Diversidad de la especie es la
variación entre clases diferentes de organismos en el mundo, y diversidad ecológica es la
variación en la cantidad de hábitat y ecosistemas del mundo. Por las acciones del hombre y
la mujer, estamos poniendo en peligro la biodiversidad que necesitamos para una vida sana.

Se pierden por lo menos 100 especies en el mundo cada día, debido a la destrucción am-
biental. Si se sigue con esta destrucción, se va a perder más de 1 millón de los 5 a 30 mi-
llones de especies que hay en el mundo de hoy, en menos de 30 años.

En Panamá, hay más de 38 especies de aves, 33 especies de mamíferos y más de 12 espe-
cies de reptiles y anfibios en peligro de extinción, o de desaparecer para siempre. Es
imposible contar la cantidad de los insectos y las plantas que están en peligro.

La biodiversidad es un recurso muy valioso. El potencial económico más grande es el tu-
rismo ecológico, o el ecoturismo. En 1993, Costa Rica ganó 500 millones de dólares del
turismo. Se está proyectado un ingreso de más de 1 billón de dólares antes del año 2003.
Los turistas extranjeros y locales merecen el derecho de disfrutar las riquezas naturales.

Hay también muchos usos medicinales de la vida silvestre. Una gran parte de nuestras medi-
cinas se originan de materia de las plantas, incluyendo curas para el cáncer y otras enfer-
medades graves. Los animales, como los parientes de la rana dorada y el armadillo, también
se usan en experimentos para beneficio del hombre y la mujer. Acabar con estas especies va-
liosas sería acabar con una fuente incalculable de dinero y de beneficios para la humanidad.

Poblaciones naturales de los parientes de los cultivos que se usan en la agricultura, como
la maracuyá y el maíz, se han usado para mejorar la producción de los cultivos. Al cruzar,
por ejemplo, características deseables de la planta natural con su pariente cultivada, se
logran mejores cosechas y resistencia a muchas plagas.

La biodiversidad es tan rica que no se puede medir. Nos da por ejemplo, la estabilidad
ecológica. Hay interacciones entre las plantitas que viven en el mar y muchos animales
terrestres, incluyendo el ser humano. Si matamos estas plantas y dañamos la cadena ali-
menticia, nos dañamos a nosotros mismos.

En Panamá, se pierden 60,000 hectáreas de bosque tropical cada año, y a la vez su diversidad
biológica. Esta pérdida es debido a la tala y quema para la agricultura, la tala para madera y
leña, el aumento de los terrenos para ganadería y otras actividades del hombre y la mujer.
Además, especies innumerables se pierden debido a la contaminación del aire y el agua. La
pérdida de los bosques tropicales y su riqueza de biodiversidad es una catástrofe de escala
inmensa.

77..    PPrroobblleemmaass  ddeell  aauummeennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn

En el mundo natural existe un frágil equilibrio entre las poblaciones de los animales y las
plantas. Este equilibrio se mantiene en la naturaleza mediante la competencia y la coexis-
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do, la población de insectos no crece tan grande por la constante caza de los sapos. A la vez,
el incremento de la población de sapos está limitado por la cantidad de comida disponible
o sea, la cantidad de insectos. Así es con todas las poblaciones silvestres de la flora y la
fauna, juntos crean un balance en el cual ninguno crece al punto de dañarse a sí mismo.

Sin embargo, esto no se aplica a la población humana. Como seres humanos, tenemos las
ventajas de la medicina moderna para evitar las enfermedades fatales y la habilidad de cul-
tivar una gran cantidad de comida. Además, ningún animal nos caza para alimentarse. Con
estos tres beneficios evitamos las tres maneras que usa la naturaleza para mantener una
población sana de una especie. El crecimiento de la población humana destruye rápida-
mente el equilibrio natural, con consecuencias alarmantes para nuestro planeta.

La población humana hoy supera los 5.5 mil millones de personas, a las que se añaden más
de 250,000 por día; es decir 4 ó 5 personas nacen cada segundo. A la vez, solamente 1 ó
2 se mueren cada segundo, causando un crecimiento alarmante de la población. Más del
95% de este incremento está localizado en los países en desarrollo. Esta cifra, combinada
con la destrucción causada por el hombre y la mujer, ejerce una gran presión sobre la vida
silvestre y los hábitat naturales. Cuando estos desaparezcan, también lo harán muchas
especies de plantas y animales que dependen de ellos.

Con el incremento de la población, también se aumenta la demanda de productos y servicios
 –todos originados en nuestros recursos naturales. Los recursos naturales se dividen en dos
grupos: recursos renovables y recursos no-renovables. Los renovables, los cuales incluyen a
la flora, la fauna, los paisajes y el suelo, son los que se pueden regenerar o resurgir por sí
mismos, en forma natural o por la acción del hombre y la mujer. Los recursos no-renovables
son los que se agotan irremediablemente, en la medida en que se utilizan: el agua, el petró-
leo, el carbón, los metales, las piedras preciosas, o sea, todo lo que son minerales.

En el caso de los recursos naturales no renovables, el rápido aumento de la población hace
que se acaben más rápido. Y cuando no hay más, no hay más para siempre. Pero en el caso
de los recursos naturales renovables, con el cuidado apropiado y la renovación necesaria,
nunca habrá falta de recursos.

La Tierra posee mucha riqueza, bastante para abastecer a su población de 5 mil millones
de humanos, si aprendemos a vivir en armonía con los demás habitantes. El verdadero
problema no es la cantidad de gente, sino la manera en que alguna de esta gente vive. Hoy
en día, el 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta y gene-
ra 80% de la contaminación global. Una manera de solucionar los problemas engendrados
por el aumento de la población humana no es de bajarla, sino pensar en la cantidad de
recursos que consumimos y en la contaminación generada por cada persona, y entonces
vivir de una manera que deje que todos tengan lo que necesiten.

La población humana es como una gran familia. Si tiene pocos hijos e hijas se les puede
proveer con todo lo que necesitan para un buen desarrollo y una vida feliz. Se les puede
alimentar con alimentos nutritivos, se les puede pagar la educación avanzada y se les
puede dar mucho amor y atención. Pero, por otro lado, si se tienen muchos hijos e hijas,
deben compartir pocos recursos entre mucha gente, y como resultado, algunos serán per-
judicados por la falta de algo. Pensando así, una de las maneras de cuidar nuestro planeta
es tener menos hijos. Si cada pareja tiene solamente dos, quienes reemplazarán el puesto
de su papá y su mamá, la población no se incrementará más.
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88..    DDeeffoorreessttaacciióónn  

¿Sabe usted que en Panamá hay 7,345 especies de plantas con flores, y 800 diferentes
especies de helechos? También, Panamá tiene aproximadamente el 4% de las especies de
anfibios y reptiles del mundo. Esta cifra es grande cuando se considera que en todo los
Estados Unidos, con un tamaño más grande que el de Panamá, existen solamente el 5% de
los anfibios y reptiles. Desdichadamente, el mayor problema que tienen la flora y la fauna
de Panamá y otros países es la destrucción de los bosques donde habitan.

Por ejemplo en 1947, el 70% de la superficie de Panamá estaba cubierta de bosques. En
el año 1980, sólo 38% del país estaba cubierto de bosques. Estas cifras significan que
desde 1947, casi la mitad de los bosques de Panamá han sido destruidos debido a la defo-
restación. Entre 50,000 y 70,000 hectáreas de bosque se destruyen cada año en Panamá. 

La destrucción de los bosques no afecta sólo los hábitat de fauna y flora, sino, al hombre
y la mujer. Por ejemplo, los bosques de Panamá nos ayudan de muchas maneras. Los indí-
genas de Panamá utilizaban, y todavía usan, los productos del bosque para medicinas, ali-
mentos, vestimentas, ritos religiosos, artesanías, etc. También, los bosques sirven para
fuente de leña para cocinar, y para construir casas y utensilios. Los bosques tienen un
papel económico directo cuando se consideran los usos industriales de productos deriva-
dos de los bosques, como aceites, papel, lubricantes, tintas, productos de madera, etc.

Además, los bosques tropicales tienen la función de mantener la estabilidad del clima, la
precipitación, y proteger los suelos contra la erosión. Los bosques reducen las inunda-
ciones de lluvia en invierno, y aumentan las descargas de los arroyos durante la estación
seca. Cuando una cuenca está deforestada, el abastecimiento de agua se seca en el verano
porque el proceso de almacenaje y descarga lenta no existe.  La cuenca pierde la habilidad
de almacenar el agua, y la lluvia arrastra el suelo fácilmente. Los ríos y fuentes de agua se
ensucian debido a la erosión del suelo.

También, la erosión del suelo es un gran problema por motivo de la deforestación. Cuando
hay bastante árboles y vegetación, las raíces evitan la erosión de minerales y materiales
orgánicos. Sin árboles, la lluvia arrastra todos estos nutrientes. Cuando el suelo se debilita
debido a la erosión, el campesino o campesina tiene que buscar otras parcelas para utilizar
muchas veces, tala y quema más bosque, aumentando el proceso de deforestación. Llegará
el día, en el que no encontrará más tierra porque toda estará destruida.

¿Cuáles son las causas de la deforestación en Panamá? Los factores principales que con-
tribuyen a este problema en el país son: los métodos tradicionales de agricultura, como la
tala y la quema; los cultivos itinerantes; la conversión de la tierra en potreros para la
ganadería; y los sistemas inapropiados de clasificación del uso de la tierra.

Las causas y problemas de la deforestación son difíciles de resolver. Por eso es muy
importante enseñar a los niños y niñas cómo cuidar nuestros bosques, los efectos de la
deforestación, y las formas de evitar más la destrucción. Cuando se cuidan los bosques,
vamos a proteger y guardar los animales, plantas, y toda la diversidad de la vida silvestre.
Sin embargo, los bosques son recursos naturales, y tienen un papel importante en la vida
de los seres vivos. Por eso, debernos cuidar los bosques de Panamá.

(En los mapas de la actividad 3.3, guía de 4 grado, se ubican los bosques de Panamá)
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99..    LLaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aagguuaa

La contaminación es la presencia de factores artificiales que son, en la mayoría de los casos,
dañinos para un ecosistema. La contaminación de las aguas del mundo es causada por
muchos agentes. Para poder evitar la contaminación del agua, debemos entender sus causas
y sus efectos. 

En cuanto a la contaminación del agua, podemos mencionar varias causas y efectos. Muchos
desechos caseros llegan a los ríos, a los lagos, y a los mares después de pasar por las alcan-
tarillas. Los derrames de petróleo, también son agentes nocivos para los sistemas naturales
acuáticos. Además, muchas veces las fábricas e industrias botan sus desperdicios y quími-
cos tóxicos directamente en los ríos, y así causan la muerte de muchos animales y plantas,
volviendo al agua no potable para los seres humanos.

La descomposición de mucha materia orgánica proveniente de actividades humanas, resul-
ta en el consumo del oxígeno disuelto en el agua de los lagos contaminados. Los microbios
que consumen la materia orgánica, como excremento y materia de plantas muertas, utilizan
el oxígeno en sus procesos de vida, y así se gasta. Sin este gas tan vital, el equilibrio del
ecosistema acuático se trastorna y se puede esperar la muerte eventual de las poblaciones
de peces que habitan los lagos afectados.

Un efecto secundario del transporte de petróleo son los derrames. Los derrames de petróleo
en el mar abierto son difíciles de limpiar y causan muchos daños ecológicos. Los animales
en estas áreas, como las aves y mamíferos marinos, quedan cubiertos de petróleo en
algunos casos, y otros se extinguirán cuando el petróleo en la superficie del agua mata los
microbios que ocupan los niveles bajos de la cadena alimenticia del mar. De todas mane-
ras, el equilibrio se daña, y los efectos se sienten por muchos años.

Los contaminantes más peligrosos son los químicos tóxicos de los procesos industriales.
Hay una gran cantidad de estos químicos que causan el cáncer, defectos de nacimiento, y
otras enfermedades peligrosas. Cuando estos químicos entran al cuerpo del organismo,
directamente del agua o después de comer los cuerpos de los animales que han tomado el
agua, los efectos se muestran de inmediato o en el futuro próximo.

Hay que mencionar la contaminación debida a los agroquímicos, también. La gran ma-
yoría de los mismos pueden hacer daño al cuerpo humano si entran en cantidades signi-
ficativas. Esos agroquímicos se pueden concentrar en los cuerpos de los organismos en los
niveles más bajos de la cadena alimenticia y así pueden perjudicar a los organismos que
se alimentan de aquellos organismos contaminados. Muchos de los venenos que se apli-
can en las tierras altas eventualmente llegan al mar, contaminando a la fauna acuática.

Claramente, la contaminación del agua es un problema que merece mucha atención. Lo peli-
groso es que los venenos son invisibles, y por eso la gente no toma las medidas necesarias
para protegerse. Es importante enseñar al pueblo la importancia de proteger nuestros ríos,
lagos y mares.

Los contaminantes del agua se pueden dividir en las siguientes cinco categorías:

Sedimentos: La lluvia y el viento llevan partículas de suelo, arena, arcilla, y minerales
hasta los ríos. En cantidades grandes, estos materiales naturales pueden ser contaminantes
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porque en el agua los sedimentos cubren los huevos de los peces y obstaculizan la res-
piración de los adultos y los matan. La deforestación y la siembra de cultivos en pendientes,
sin prácticas de conservación de suelo, promueven este proceso de erosión del suelo.

Aguas negras y jabonadas: Las aguas negras y jabonadas causan dos tipos de problemas: las
enfermedades, y la falta del oxígeno en el agua. Los excrementos humanos y de los animales
tienen bacterias dañinas y virus. Diarrea, hepatitis, cólera, fiebre tifoidea, polio, gripe y res-
fríos son ejemplos de enfermedades causadas por bacterias y virus que se encuentran en aguas
contaminadas.  A su vez, el excremento y el jabón también actúan como fertilizantes, haciendo
florecer muchas algas que cubren la superficie del agua. Cuando mueren, las algas se hunden y
las bacterias se alimentan de ellas. La cantidad de bacterias aumenta y consumen todo el
oxígeno del agua, provocando así la muerte de muchos animales acuáticos porque no les queda
oxígeno para respirar. Este tipo de contaminación se llama la demanda biológica de oxígeno.

Desechos orgánicos: Los aserraderos, las fábricas de café, ingenios, lecherías, y fábricas
donde procesan productos agrícolas botan muchos desechos orgánicos. La basura casera
también contiene muchos desechos orgánicos. En los ríos, lagunas, y bahías donde se
encuentran los desechos en grandes cantidades, la población de las bacterias aumenta
mucho. Las bacterias consumen todo el oxígeno en el agua cuando se alimentan de los dese-
chos orgánicos y los animales acuáticos mueren. Además, la descomposición de materia
orgánica y la ausencia de oxígeno producen un olor muy desagradable.

Químicos: El aceite, el petróleo, la gasolina, los detergentes, los agroquímicos, los químicos
industriales, los metales, y los minerales de minas pueden ser tóxicos para los animales
acuáticos y  afectar la salud humana. Ellos entran en la cadena alimenticia y contaminan los
peces y otros animales que comen los peces contaminados.

Contaminación termal (agua calentada o enfriada): Algunas fábricas y estaciones gene-
radores de electricidad botan agua caliente. El agua caliente contiene menos oxígeno que
el agua fría y puede hacerle daño a animales acuáticos porque les falta el oxígeno que usan
para sobrevivir. Por cambiar su hábitat bruscamente, la introducción de agua caliente o fría
al río, también puede hacer daño a los animales acuáticos. Un ejemplo son las represas que
liberan agua fría del fondo del embalse.

1100..    CCuueennccaass  hhiiddrrooggrrááffiiccaass

Una cuenca hidrográfica es toda el área de tierra en la que el agua se escurre hacia un curso
común de agua, o sea un río, sistema de ríos o lagos. Panamá tiene 51 cuencas de ríos ma-
yores. En las laderas del Atlántico existen 18, y 33 pertenecen a la vertiente del Pacífico.

Las cuencas de Panamá proveen el agua potable para uso doméstico e industrial, agua para
la agricultura, para el funcionamiento del Canal, y para la producción de energía hidroeléc-
trica. Las fuentes de agua también sirven a la gran cantidad de flora y fauna que aquí
existe. El agua es un recurso crítico en Panamá, pero en muchas regiones las cuencas están
amenazadas por su mal manejo y descuido.

Uno de los problemas más graves que afectan a una cuenca es la deforestación. Los árboles
y la vegetación hacen más suave el impacto de las lluvias, y las raíces, hacen el suelo más
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se lleva la capa superior del suelo, que es rico en nutrientes, al río. Por eso, especialmente
en el invierno, los ríos corren con un color chocolate. Si el río llega a un lago o represa, el
sedimento se deposita y eventualmente llenará el lago. La sedimentación de los lagos es una
forma de contaminación que puede poner en peligro a los seres vivos acuáticos y otras vidas
que dependan de esa fuente de agua.

Una serie de cuencas de gran importancia nacional son las de la Cuenca del Canal. De allí
viene el agua potable para 33 corregimientos en Panamá y Colón, y la fuente de agua prin-
cipal para garantizar el funcionamiento del Canal. Sin embargo, la deforestación en las
regiones de las cuencas de Gatún, Alhajuela y Miraflores está amenazando la operación del
Canal para el futuro y el abastecimiento de agua para Panamá y Colón. Cuando los lagos
se llenan de sedimentos, el volumen del agua en los lagos disminuye, y el resultado es una
deficiencia de agua para llenar la demanda del Canal y el uso para consumo humano.

La expansión urbana ha resultado en una demanda de agua dulce por el consumo y uso en el
sector industrial. La gran cantidad de desechos que resulta de una población más concentrada
ha causado la contaminación de las aguas por la basura y las aguas negras. Es importante ubi-
car basureros y letrinas lejos de las quebradas y los ríos para evitar este tipo de contaminación.

Otros problemas que también resultan de la deforestación o pérdida de vegetación en el área
de una cuenca son las inundaciones. Sin vegetación o bosque, el suelo no puede absorber el
volumen del agua que cae durante las fuertes lluvias. El agua corre por el río o quebrada,
pero a veces hay más agua que el río puede tomar y el agua topa la orilla e inunda la tierra.  

La tierra de Panamá en muchos lugares es rica en minerales, pero la extracción de este recurso
puede causar problemas graves para la cuenca local. Excavaciones en la tierra, a veces en un
lado de una montaña o un cerro, suelta el suelo. No hay bosque para mantener el suelo porque
fue tumbado para construir la mina. Algunas consecuencias de esas acciones son la erosión
y la sedimentación de los ríos de la cuenca. La mina también bota desechos de la operación
de las máquinas de excavar resultando en la contaminación de la cuenca con tóxicos.

Las siguientes son sugerencias pana mantener las cuencas de Panamá sanas y disponibles
para el uso de generaciones futuras. Hay muchas actividades que se pueden realizar con
sus alumnos y alumnas para mantener y proteger su cuenca local.

Sembrar árboles alrededor de los ríos, las quebradas y lagos.

Hacer rótulos que digan “no botar basura cerca del río” u otro mensaje apropiado.

Buscar alternativas para los pesticidas y fertilizantes que se usen en el huerto escolar.
Hay pesticidas naturales, mezclas de jabón, ají picante aceite etc., que son menos peli-
grosos. Hay recetas en la actividad 3.1 de Agropecuaria de quinto grado.

Conservar el agua. Pueden colectar el agua de la lluvia para regar las plantas ornamen-
tales y del huerto.

Investigar su cuenca local. Pueden organizar una gira al río principal del área y formu-
lar un mapa de la cuenca incluyendo a las quebradas.

Formular un plan de manejo para la cuenca local. Pueden invitar a un funcionario o
funcionaria capacitada al salón, y juntos, formulan un plan de uso sostenible de los
recursos en la cuenca local.
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