


Dedico este libro a mi madre Josefina, a Lancly mi esposa, a Nayra y 
Ayram nuestros hijos, así como a nuestras familias y amigos, por sus 
sugerencias, coinprensión, sacrificio y entrega, con las que me apoyaron 
facilitando estas incursiones en mi vocación de toda la vida con inás de 
treinta afios de desarrollo. 

También lo dedico a aquellos f~rniliares y amigos que nos esperan en 
la otra orilla y que antes de partir me dejaron las semillas del amor a la 
tierra, el respeto a los demás y la ética como irrenunciable legado. 



Tenemos que ser capaces de hacer compatible el afán de mejora de 
nuestra calidad cle vida, que inucl-ias veces demanda mas bienes y servi- 
cios, con el mimo por nuestro liábitat, para que no seamos depredadores, 
clesti-uctores del futuro. 

Sólo se cuida lo que se ama, y sólo se ama lo que se conoce y se vive. 
N~testra sociedad, que tanto se alejó de la iiah~raleza por los fbei-tes fenóine- 
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te, y recuperar una relación feliz, que haga posible un clesüi~ollo sostenible. 

Para ello es iinprescindible eclucar a nuestros hombres y a nuestras 
mujeres en ese amor por su "naturaleza". Y cloncle lnás tenemos que 
poner el acento es en la educación de nuestros pequeños. 

José Julio Cabrera Mujica, que divide su corazón entre las "finanzas" en 
su Caja de Ahorros y su entrega a la educación rneclioa~nbiental, nos entre- 
ga su libro coino instrumento imprescindible para la convivencia del l-ioin- 
bre y su l-iáhitat. Todos confiamos en que acciones como esta permitan evi- 
tar el divorcio entre una linea de  pensamiento conservacionista y una rea- 
lidad cle todos los días agotadora de recursos. Muchas gracias José Julio. 

Ángel Luis Sáncliez Bolaños 
Presidente Ejecutivo de la Caja de Lanaiias 
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En unos momentos en los que la demanda social de inforniación 
ambiental es generalizada, nos sorprende detectar lo divorciada que está 
la realidad de los planteamientos que se dicen defender en abstracto. 
Dicha situación nos ha inipelido a prepmar la presente obra, con la que 
pretendemos fomentar una nueva ética de comportamieiito y demostrar 
que en el Medio Ambiente aspectos, aparentemente muy distanciados 
entre si, suelen estar interconectüdos de forma sencilla, acinque generan- 
do relaciones de gran complejiclacl. 

Esta obra, dedicada a la Eclucación Ambiental, está dirigicla principal- 
mente a los docentes como una nueva lierrainienta que les ayude en su 
&,lci! ~~i : ; ibn  de t;-apal los Serlas F1.71i3Vei-Síi!eS de tvle&o ~ i l ~ - j i z r i t e  UesUe 

el aula, planteando siinultánearnente contenidos conceptuales, procedi- 
mentales y actituclinales. 

El trabajo busca conseguir nuevas pautas cle conducta l-iacia el medio, 
El laborioso camino hasta alcanzarlo debe sustentarse en un mayor y 
mejor conociiiiiento de nuestra realidad física, social y cultural iiiás inine- 
diata, recurrienclo a pron~ocionarlos desde lo que corisideramos postula- 
dos sencillos y liurnildes. 

Nuestra propuesta es la de canalizar la información hacia toda la sacie- 
dad, por vía cle los más jóvenes, pues estiinamos que así no sólo ellos serán 
beneficiarios de la misma, sino que se convertirán en los mejores y más 
reputados einbajadores de nuestro Píaneta en su entorno sociaí y famiíiar. 

El libro, adaptado a un amplio abanico de edades, hace un breve repa- 
so por los diferentes ecosistemts insulares, basando su inetodología de 
trabajo en flashes inforiz?ativos y propuestas de actividades, apoyados por 
una bibliografía específica y un dibujo en cada uno cle los cuarenta y 

pix:i ,nrlnt.ipíilcr. F t r ,  estructura principd está dividida tres U!e- 
ques temáticos bien diferenciaclos: flora, fauna y problemática ainbiental, 
subdivicEidos en una media cle quince capítulos. 

El primero cle ellos está dirigido a conseguir un mayor y mejor cono- 
cimiento de nuestra flora, que no debemos olviclar que, como la fauna, es 
más pobre que la continental por su situación de aislaniiento e insulari- 
dad , pero ~nucho más rica en ei~dernismos ii~uncliales exclusivos. 



~l segundo se dedica a la fauna terrestre y inarina del Archipiélago. El 
nivel de endeinicidad es aquí mucho mayor que en la flora, especialmen- 
te en lo referido a insectos y arácnidos. Hemos recurrido a incluir anima- 
I P C  A- míit- inns, .------- coino fórinula de ampliar nuestro horizonte tradicional de 
una naturaleza, donde sólo se suele valora del nivel del mar hacia arriba, 
olvidando un poco lo que sucede en nuestras aguas y también las conse- 
cuencias de lo que vertemos en ellas. 

El tercero y ííiltimo trata de temática general y está planteado desde 
una óptica necesariamente referida a Canarias, como medio de acercamos 
a nuestra propia problemática, pero sin perder de vista el principio de 
pensar globalmente para actuar localmente. 

No se trata de una aportación exhaustiva, sino mas bien de referentes 
con~iines a toda la obra, sencillos de encontrar y de manejar. 

Para Ia bibliografía los textos elegidos fueron los que consideramos más 
fáciles de usar y localizar, aunque los gustos o necesidades ck cada docente 

a 
puedan hacerle después recurrii- a seguirlos, coinp1ementa1-los o desecharlos. 

E 

Partirnos de la idea de que el trabajo debe ser visto no como algo 
n - 
m 
O 

terminado, sino inás bien co1no algo vivo que puede ajustarse o rees- E 
E 
2 

cribirse para adaptarlo a las necesidades de cada educador, que podrá E 

añadir, quitar o trasladar cualquier actividad, bibliografía, etc., reeinpla- 
3 

zándola o adaptándola por la que considere inás oportuna a sus objeti- 
- O 

vos pedagógicos. Con esa finalidad en cada hoja se dejan zonas en blan- 
m 

E 

co, previstas para anotaciones. O 

n 

E 

La amplitud de edades, entornos, preparación, etc., de los destinata- a 

rios es tan grande que nos fue inaterialinente imposible prevenir todas n n 

n 

las variables. Es por ello que en todos los casos subsiste un plantea- = 
miento común, que es el de avivar la curiosidad y promover actitudes 

O 

czlllelucelltes 2 ii-icei-i';~v~-;as su inc!inaci~n por !u iilVeS~igLLCi~n, Lz rec=lFl= 

pensa puede ser un mayor interés y facilidad en futuros aprendizajes, 
tanto universitarios coiiio laborales. 

Otro de nuestros probleinas fue el de buscar las interrelaciones de los 
temas para facilitar la coinprensión de las interconexioiles existentes en la 
naturaleza. En cualquier ecosistema todo parece sencillo y sin embargo, 
el ínei~or cambio en su difícil equilibrio, máxime si es insular, puede dis- 
torsionarlo y alterarlo gravemente. 

Intentar llegar aun más lejos nos exigió el reto de plantear también 
otras temáticas, no tratadas conlo capítulos, por ej. Historia, Arqueología, 
Geografía, etc., con la posibilidad de unirlos a aspectos ambientales desde 
la óptica de Temas Transversales. 



Vencer el profundo desarraigo de nuestra sociedad, mediante el 
conocimiento de su realidad biológica, espacial, cultural, etc.,es un obje- 
tivo paralelo del trabajo para que el conocimiento de los fenómenos 
actúe como un revulsivo. 

La defensa del Desarrollo Sostenible y la explicación de sus funda- 
mentos y pretensiones son otras de las rnetzts de Iü obra, como s01~1ciÓ11 
alternativa a una economía basada en el despilfarro de los recursos natu- 
rales y la pérdida de identidad. 

Nuestros objetivos, creemos, no piieden estar más claros. Proponemos 
un modelo de Educación Ambiental capaz de  lucl-iar clesde la escuela por 
la naturaleza y contra el desarraigo e n d h i c o  de Canarias, como fórmula 
para un revulsivo social, que comporte cambios de xtitud hacia nuestro 
kágil Medio Arnkmte, más consecuentes y acordes con la filosofía del ya 
mentado Des:irrollo Sostenilde. 

TJn \->reve diccionario de las voces ahorígtnes utilizakis (destxxdas en 
el texto con  un:^ ;'), completa el libro. 

El profiindo desconociiniento clc las Islas, n o  s d o  :I nivcl nacional sino 
incluso local, propicia practicas irresponsables e n  u n  entorno tan fsitgil y 
exclusivo coil~o el cali;~rio. Dicl-ias prcícticas, coiiiuncs a todas las capas 
sociales, devienen de ves el territorio más conlo solarcs que como el 
soporte fisico de la actividad hut-r~anci y t;~nlbiéii cle nuestra I~iodiveisiclacl. 

El aislamiento del continente y unos excl~isiv~~s ínicroclim:is, unidos a 
cina de las zonas volcinicas rnis activas del Planeta (IIECKElI, Ii.&H.1993 
!-'y. J G ) ,  !?:m genenc!~  ump!ejns prncems!dz~ptativo~ de !as esperirc 
que  han propiciado la gran variabilidad I3iológica del ArcliipiClago, en 
algcinas de cuyas zonas, y a pesar de la alta ocupación del territorio y den- 
sidxi pol~l;icional, se han niantenido l-iiíhitats naturales en un aceptable 
estado de conservación. 

Sin embargo, no es sólo nuestra iinpostancia biológica el elemento a 
valorai; la geolbgica o la cultural, entre otrds, también han de ser tenidas 
en cuenta ante las reiteradas oinisiones que se detectan en los propios 
libros de texto que no hay que olvidar, sc constituyen e n  mucl-ios casos 
en los iinicos volíirnenes a los que acceclen muchos estucSiantes canarios 
:I lo largo de toda su vida. 

El alto grado de analfhetismo y el bajo nivel cultural d e  Canarias, 
mido al trasvase poblacional campo-ciudad o los efectos d e  la inmigración 
nacional e internacional, generalmente a nuestras ciudades, han propicia- 
clo un alto nivel cle desarraigo, un bajo nivel de autoestima, un prof~indo 



cksconocimiento y perdida de identidad y un evidenre divorcio entre los 
haliirantes de las ciudades y los de los ní~cleos i-urales del interior. 

No debernos olvidar que son los campesinos, los ganaderos y las cul- 
tur:is de niontaiia los giarides pesjudicados de políticas proteccionistas, 
niBs pendientes de legislar y proteger espacios que de la necesaria ges- 
tión posterior de los n-iismos. Si la gestión funcionase, propiciaría per se 
nuevas declaraciones y no sucedería como en la actuaiidaci que ia pro- 
tección de espacios natumles suscita una gsan contestación social. 

Objetivos Específicos 

En primer lugar, despertar el interés por una flora y fauna íinicas e n  el 
mundo, al-iondando en los conociíiiientos sobre problemática ambiental, 
buscando un  mejor entendimiento de los lectores que genere, como pii- 
inpr nhjptivo, CLll.i~ri&d re-0 ~j&iell -.na ~ e j o r  ifiterp-etacibn clr 10s -&&-A -- --+.  

procesos y un inayor grado de respeto por la naturaleza. 

El descubriimiento, en mn~~hísimos casos, de un entorno inmediato y no 
referido a lejanos l~iibitats peninsulares o europeos, pretenclemos facilite la 
comprensión de los probleinas, los cuales generan al percibirlos el senti- 
miento de que nuestros hiibitos y achiaciones por pcquefios quc parezcan, 
también influyen en el Medio Anlbiente y que las acciones que acometamos, 
por más l~uinildes que parezcan, son importantes para el fuhlro colectivo, 

Se pretende igualmente el redesc~~brimiento de nuestra impronta y la 
reconducción de hábitos consuinistas propios de otras zonas a otros más 
respetuosos con nuestro limitado territorio, acordes con los paráinetros 
dimanados de la filosofía del Desarrollo Sostenible. 

Fin:henle, i~~centivar el nivel de conocmiento, un inayor gi-ado de  
t - ~ ~ p ~ t e  51 (!E ( ¿ ( ) ~ ? ~ ~ 1 ~ ~ i ~ ~  +:E: bmei,:e opiciunes -5s coíiseciicnles, capa- 
A *" t 

ces de sopesar y solventar las aparentes contradicciones entre la defensa 
del hfIedio Ambiente y la necesiclad de buscar nuevas vías de generación 
de riqueza. Ambos principios aparentemente enfscntados, propician de un 
lado Desarrollo y de otro 1a exigencia de que el mismo sea Sostenible. 

Recomendaciones a los docentes 

No Iia sido niirstra intención crear un libro esterotipado y encorsetaclo. 
sino m i  hien ia de das posibilidades de tsabajo a los profesionales cana- 
rios cit. la eciiicacióii. sugiriéndoles una sesie de ideas q i e ,  en cualquier 
caso, lialxín de ser ellos quienes las juzg~irn y decidan si les convienen. 

Si hicn ser5 coiiclusióii de cada docente el tiempo que dedica al tema, 
iivrstm recciiiicnchción inicio1 ser5 siempre la de trabajar en detalle no 



más de tres capítulos por curso, y siempre recurriendo a los más asequi- 
bles o cercanvs al entorno ciel alumno. No quiere esto clecir que los tras- 
lados (incluso de una a otra isla) no deban ser contemplados pero, por SLI 

inherente dificultad, nuestra idea inicial es la de ir poco a poco con obje- 
tivos alcanzables y cercanos espacialmente, in5xime en unas edades 
donde es fundainental mantener vivo el interés. 

Cada uno de los cuarenta y cinco capítulos, salvo el 30, está estnictu- 
rado en cuatro págiiias cle la siguiente forina: 

1.- Dibujo 
2.- Seis Flaslies informativos y una explicación del dibujo 
3 .- Varias actividades 
4.- Bibliografía 

ordenado cada uno cle ellos por un sistema cle números y letras, tal y 
corno explicaremos a continuación. 

2.- Para los seis Flashes inforinativos se ha estal->lecido el siguiente código: 
número del capítulo, nUmero oi-dinal del flash y siempre la letra a p. 
ej. 14.2a = El segundo flash del capítulo núm. 14. 

3.- Para identificar las actividades se utiliza siernpre la letra b, motivo por 
el que para ubicar a cualquiera de ellas se deberá seguir la siguiente 
pauta: p.ej. 27.413 = La cuarta actividad del capítulo núm. 27. 

4.- Finalmente, cada capítulo contiene su propia bibliografía específica, 
con indicacihn cle la pagina en que se puede encontrar la inforinüción 
cle manera más detallada. En este sentido, y para el general de la obra, 
se ha recurrido solamente a una bibliografía que l~einos consideraclo 
asequible, sencilla y adaptada a nuestros objetivos eclucacionales. 

La complejiclad del capítulo 30, la Basura, nos exigió estructurar10 en 
ocho páginas, las dos primeras para el dibujo y los seis flasl-ies cle la ciu- 
dad. La tercera y cuarta, como texto y dibujo Bis se dedica a la Basura en 
el campo recurrienclo a la letra c en scrstitucióri de la l-iabitual a. En acti- 
vidades recoinendaclas las letras utilizadas son la b y la d y en último lugar 
hemos situado la bibiiografia. 

Coiiiplemento de lo anterior será otra serie de temas no trat-aclos con 
el iaiigo de capiiü~o, diin9"e $ a a-etdzus ,cri vai-ius & Fe figüiaTL 
explicitaclos en los Listados de Interrelaciones. 

Convendría repetir que nuestra estrategia se basa en despertar la cusio- 
sidad, más que en resolver las dudas y se fundamenta en la pretensión de 



conseguir que la misma impele al alutnuado, bien por sí mismo o al menos 
de forma aceptable, a realizar trabajos de investigación que puedan des- 
arrollarse dentro de los objetivos curriculares dedicados al Medio Ambiente. 

Nuestra idea ha sido en todo momento realizar un ti-abajo costo pero 
denso, cipaz de mostrar por vía de breves flashes informativos la compleji- 
dad de nuestro entorno, con las continuas interrelaciones de causas y efectos 
que pivotan sobre un medio tan precario como éste de un exiguo territorio 
archipielGgico, no sólo fragmentado sino también alejado del continente. 

Finalmente, recotnendasnos la máxima prudencia en todas las activi- 
dades de investigación que se acometan, algunas de las cuales ya hemos 
señalado expresamerite como peligrosas, pero que deberán ampliar a 
aquellas otras que nosotros hayamos omitido señalar como tales. 

Libro Vivo 

El libro tiene tres partes muy definidas dirigidas a los alumnos y otra 
serie de trabajos paralelos encaminados a facilitar la elección del tema por 
parte del profesorado en la confección de proyectos curriculares ajustados 
a sus orientaciones y objetivos. 

Si bien, hemos tenido que renunciar a cientos de capítulos posibles, 
restringieiido a cuarenta y cinco los del libro, mucl-ios otros son los con- 
tesnplaclos, aunque carezcan cle organización al modo de los capítulos. 
Así, la Asqueología, la Geología, la Etnol-iistoria, etc. pueden ser también 
seguidos en el anexo de interrelaciones, 

La ductiliclxl que hemos pretendido imprimir a la obra es tal que cada 
pjgina, con sus grupos de flaslies, de actividades o de bibliografía, guar- 
da espacio para nuevas apor!aciona C!P pfie Iet:'~ &! rlcjrio decente, 
permitienclole así añadir las que considere más aptas para su alulnnado, 
por conocerlo sin duda mejor que nosotros, concentracios como estába- 
inos en hacer ~ 1 1 ~ 1  obra basada necesariamente en la generalización, 

Pese a clue nprion' pensamos que el abanico de edades era de ocl-io 
:l catorce años, la posililidnd de llegar también a otras constit~iyó un  
nuevo reto, pues nos exigió un alto grado de abstracción, razón por la 
qtir 1-rcucriinos a plai-itear diversos tipos de actividades y dibujos donde 
pc~dei- elegir, todos ellos presentando diferentes grados cle &ficultad. 



Sistemas de elección: 

Cualquier proceso de selección conlleva necesariamente la estimación 
y desesiiiri.nci6ri de iiihrinücih y una búsqueda de los elementos más 
representativos. Así, si bien decidimos dedicar quince capítulos a cada 
área temática, la necesidad de ampliar en dos los de problemática ambien- 
tal nos exigió renunciar en su favor a otros tantos de flora. 

Para la elección de los capítulos de flora y fauna recurrirnos a buenos 
soportes bibliogriificos, la posibilidad de tratamiento audiovisual y a los 
dieciséis símbolos botánicos y zoológicos del Archipiélago. 

De estos ílltiinos sólo liemos podido utilizar diez,(Pino, Sabina, Palmera, 
Drago, Cardón, Tabaiba, Canario, Janieo, Hubara y Lagarto) habiendo teni- 
do que renunciar a los seis restantes, si bien uno de ellos, el cardón de 
Jandía, está contemplado junto al Cardón, el ViGtico dentro cle la Laurisilva 
y el Presa Canario se pueda incluir junto a los aniinales foráneos. 

En lo referente a los tres síinbolos restantes, Graja, Pinzón azul y Paloma 
rabiche (pueden esniciiarse en su hábicat específico), pese a su inestiinübic 
importancia, hubieron de ser obviados también en beneficio de otro grupo 
de animales, a nuestro entender peor representados en el conjunto. 

Tras culminar la selección, valorando especialmente las posibilidades 
didácticas e importancia relativa de  las elegidas, en la forinación Xerofítica 
incluimos al Cardón, el Balo y la Tabaiba dulce. 

Como plantas de amplia distribución arcl-iipieliigica, la Palmera, los 
diferentes Veroles y Setas, mientras que para el Terinófilo escogimos el 
Drago y la Sabina, siendo el Pino el único representante tanto del Pinar 
Seco como del Húmedo. 

La importancia mundial de las selvas de lauráceas nos l-ia l-ieclio dar un 
tratamiento específico a la Laurisilva como selva y al Mocán y al Garoé como 
indicaclores de la forinación seca y l-ií~meda respectivamente, a la que hemos 
incorporado ai Bicácaro como único tdbérculo y trepadora englobado. 

En Fauna, se incluyó al Cerdo como representante cEe la fauna foránea 
- - l .  -1 L - .  y M uuirltí~tica., induyéndose en los inairiíkrus a la Ballena, el Lobo müri- 
no y el Murciélago. Los reptiles se representan mediante la Tortuga Laúd 
y un indeterminaclo Lagarto que bien puede ser el del Hierro. 

Las aves tienen cuatro representantes, la Huhara como endemismo en 
inminente peligro de extinción, el popular Canario símbolo de Canarias, 
un ímico predacloi; el Bíil-io, y un desparasitador el Picapinos, conio 
apoyo inmediato a su l-iábitat, el pinar, que entendíamos desasistido. 



En peces se incluyen, la Vieja como animal que exige aguas en grado 
iniixiino de conservación y el Sargo por estar mejor adaptado a los ver- 
ticlos del hombre. También de origen marino, pero en  este caso troglo- 
bio. el ;kJarneo, un Cangrejo ciego endémico del Charco de los Clios en 
el norte de Lanzarote. 

La ya mentada riqueza biológica de insectos y arañas completará, con 
un breve capítulo cada uno, la fauna incluida en el texto. 

En pro?llematica ai&ienral la selecciór. intentó ser al igual 
que en los apartados de Flora y Fauna. No  obstante, la ingente cantidad 
de temas, sabedores de que no analizamos todos los existentes, tarea 
imposible para este estudio, nos ha hecho aglutinarlos en cliecisiete. 
Aspectos tan importantes como el ruido o los efectos del turismo de masas 
sobre el Medio Ambiente fkron tratados insuficienteinente, razón por la 
que se desarrollarán específicamente en los Listados de Interrelaciones. 

Listados de Interrelaciones: 

Para realizar la búsqueda de las interrelaciones existentes entre los 
cuarenta y cinco temas priiicipales recogidos en capítulos y aquellos 
otros tratados puntualmente en la obra, hemos recurrido al siguiente 
sistema de ordenación. 

En primer lugar, el orden de importancia elegido lia sido el siguiente: 

1 .- El Medio Natural 
3 ,- Las ,ALcti~y~j&&s & ap:.=y&amiento y c\snseíya&fi Jv/le&io r?;;liLií-di 

3 .- Elementos y actividades de interrelación hombre-naturaleza 
4 .- Otras actividades y actuaciones con incidencia directa o indirecta 

en los recursos naturales 
5 .- Prol-ilenlática ambiental/Los residuos y la coiltaininación 
6 .- La historia y el patrimonio 
7 .- Referente geográfico 
8 .- Legislación y planificación 
9 .- Instituciones 

10 .- Personajes/personas 

Dentro de los apartados anteriores hemos recurrido a las mayúsculas 
en negrita para indicar los temas tratados por capítulos. Las minúsculas en 
negrita, designan otros aspectos tratados en mayor o menor medicla den- 
tro de la obra. Finalmente, acpellas materias que consideratnos importan- 
tes, pero que carecen de referentes en la obra simplemente se indican en 
minúsculc, sin negrita. 





e Antiguamente se pensaba que en el Jardín de las 
Hespérides vivía un dragón que guardaba unas man- 
zai-ras d.e om. Se creía q ~ i e  estaba. en Canarias y que la 
sangre de Drago era la d.e ese dragón. 

Hay noticias de que fenicios, cartagineses y romanos, 
venían a las islas para comerciar con los aborígenes, 
probablemente con derivados del Atun, pero también 
con Orchilla o con sangre cle Draga. 

* Los '~gunclies de "'Tenerife llegaron a utilizarlo para 
fabricar escudos, para teñir de rojo su pelo y más 
tarde, tras la conquista, conocemos cle su uso en la 
fabricación de colmenas, huroneras, etc. 

e En la "'Orotava hubo liasta el siglo XíX uno inmenso; 
hoy día es también muy famoso el de "Icod. En otras 
islas, el de Pino Santo en Gran Canaria o el de Tetii- 
en Fuerteventura. 

Como medicina interna se usaba para curar encías, disen- 
tería y heinonagias estomacaies, emei-iomente para íui- 
ceras y secado de cicatrices. Su fi-uto es comestible. 

* El Drago, que pudo ser común a todas las islas, es el s'm- 
bolo botánico de "Tenerife, isla donde tiene muy buena 
representación en estado natriral, principalmente en 
P ~ M ~ Q C  ~ l g e  hfimedus. P D ~  rcnt_rq mpva e ~ q ~ j ~  &! -.,.L-., L 

Suroeste grancanario está mejor adaptada a la sequía. 

El Dibujo incide en la propia mitología al buscar como recurso 
áctico los innegables paralelismos entre el Drago (Dracaena draco) y 

el dragón de la mitología. Por su simplicidad de líneas, parece más ade- 
cuado que otros para ios de menor edad, aunque este aspecto no es deter- 
minate en ningún caso. 



Visita zonas que tengan Dragos en estado natural o cuP toponimia se 
asocie a ellos, en su defecto, parques y jardines que los contengan. 
Re:iliz:i un trabajo al respecto. 

Culth.:~ la planta desde semillero hasta el momento de su repoblación; 
lleva un di:irio cle incidencias. 

Averigua 3 qué edad se ramifican los de los jardines. Cuantifica los 
ckitos y esponlos. 

0 ;S:iIxizis decir si es comestible?, si es así describe la experiencia. 

1 Iiii-eiihi-irr ios nidos que contienen con indicación cle a qué especies 
cc-)rresponclen. 

Cuantifica los j:irdines que lo acogen, ¿están cerca de alguna casa, 
c-onstrucci6n, etc. o lejos de ellas?. En caso afirmativo, ¿las afecta con 
siic, r:iiccs o rtirilas?. 

Im-cntxírilos en el campo. Realiza un mapa de distribución. 

: ll:iz un cuciito sobre el Dmgo, donde se recojan las fuentes mitológi- 
D 

U: ~ i s  dc w iiombre cientifico. 

;i i;i\ ii ~iitciiipl:i&) "El J:irdiii de las Ilelicias" la pintura de ~l Bosco en 
: /;i qui* \cA rcprcsei1i:i un D r q d .  si lil conoces )3Liscala y rnuédrala a ttis 
ni 

; < <  liiip;t"ri )S: L ~ C  110 ser :isi. procede a buscarla e intenta explicar su pre- 
: % ~ m ' i . i  ;illi. :itetliiic.rlcki at liIC)illt?nto en que se pintó y el desconoci- 

nait'ntc t"ii.rtcb~ittk sobre Ginari;is. 
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0 Las selvas mediterráneas del Terciario sobrevivieron a 
las glacixiones y a la desecación del Salzara, refu- 
giándose en La Macaroixsia, región geográfica donde 
está ubicada Canarias. 

Durante millones de años el influjo oceánico y la gran 
altitud de las islas permitió a las plantas migraciones 
altitudinales, buscando en  cada momento el rnicrocli- 
rna más adecuado a sus necesidades biológicas. 

En la actualiclad., en las islas de mayor orografía, las 
zonas de neblinas del norte son las que mantienen la 
mejor representación del bosque, especialmente el 
Parque Nacional de 'Garajonay en La "'Gomera, Patri- 
n~onio  de  la Humanidad. 

Los millones d e  hojas de la Laurisilva lzacen caer copio- 
samente al suelo, corno "lluvia l~orizontal~~, la lzuinedad 
de las nelAinüs, al igual que sucede en el Fayal-Brezal. 

Xuhc. 
&j h 

+%~,rii~ Tik b En islas como Gran Canaria a p e n a  si puede quedar un 
1% cle su superficie original, en otras coino "Tenerife y 
La Palma su  reclucción también ha sido significativa. 

J)$$ AL 0 La L?uriui!v.-i cm d v a  de l:i~-iráceas con árboles y 
4447, p !&B~#J@@ 

plantas muy diversas, unüs aclaptaclas al fondo con sus 
riüclzuelos, otras a las laderas, rocallas, cimas, solanas 
o umbrías. 

En m dibujo adaptado a una explicación sencilla para los más jóve- 
nes acometemos la tarea de informar sobre un fenómeno tan singular 

-1 1 -  l l l l x r i o  hnri7rmtril y la simhología de su captación por 10s LUl l lU Cl L L L  1CL L L L L  Y *u I I V A I U % , I A C M I  

millones de hojas de la Laurisilva. 



", ¿Sabías que la Laurisilva es una formación del Terciario que sobrevi- 
Q 

vió a las Glaciaciones?, ¿Podrías decir en qué partes del Mundo se 
daba en esa época?. 

icoiioces qué distribución tenía antiguamente esta forinación en 
Canarias?. Haz mapas de la misma. 

La; visiias ~~~~a~ o de iaiiiisil-v-a su estLI&o te peirliitir&n 

reconocerla. Realiza una redacción. 

icciántos tipos de arboles la forman?. Confecciona un listado. 

¿Cuántas plantas conoces de esta formación?. Haz un listado. 

¿Sabías qué alimentos comen la Paloma rabiche y la turqué de la 
Laurisilva?. Averígualo, indicando también cuál es exclusiva de Canarias 
y cuál compartimos con Madeira. 

iQut Pardela anida dentro cle la Laurisilva de La Palma y de '"Tenerife?. 

iCuáles de sus plantas viven junto al agua?. 

.2 

: 0 Realiza semilleros de Iaureáceas, separando claramente las semillas y 
: haz un estudio sobre cómo, cuándo y dónde se desarrolla cada una de 
O las especies. 
D 

0 

: e ¿Qué plantas trepadoras conoces en ella?. Confecciona un listado 
: pormenorizado. 

e 

: ¿Sabías que puedes reconocer a todos los 5rboles de la Laurisilva por sus 
: hojas? Haz un herbario con todas las que puedas y destaca sus diferencias. 

O 

: ¿Cuáles de sus fmtos son comestibles?. 1-Iaz un listado. 
* 

i Organiza una obra de teatro donde cada :iliiiiino asuma el papel de 
: algutlo de sus grboles y explique míles son sus ~xirticularicia~~~. 
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El "Garoé h e  el Árbol Santo de la isla de El Hieil-o. Se 
trataba de un ''.Ti1 tan bien situado que las nubes, al cho- 
car con él, se precipitaban al suelo y su agua corrh hacia 
unos aljibes preparados por los "bimbacl-ies al efecto. 

e Los antiguos l-ierreños ocultaron su existencia a los 
cnnquist:idnie~ para ot>l@r!ns 2 pcr!ir per fi,!t2 de 
agua, hecho que no se produjo al revelar el sccreto 
una isleña enainoracla de m o  de los ii-anceses. 

El "Sil es un árbol de la Laurisilva, que vive dentro del 
bosque junto a fuentes y xroyas. Es fcicil de recoilo- 
cer por las agallas de sus hojas o el color ainarillo de 
13s más viejas. 

Q Los Tilos de La Pal~na o d e  Gran Cariüria deben su 
nombre al "Til, cuyo plural es '"Tiles y rio de Tilo, que 
es el nombre de un 5rbol europeo inexistente aquí. 

Su madera es aprecíach en carpintería, pero al cortar- 
la h~iele tan inal que  a ese olor pestilente debe su 
nombre latino de Ocotea j?xte~zs. 

El Sao y la Estrelladera son sus coinpañeros inseparables 
junto al agua, todos ellos pueden encontrarse en las 
zonas forest:lles del norte d e  las cii~co islas occidentales. 

3.43 Dibujo de  mayor complejidad, que representa a una pareja cle %im- 
bacl-ics recogicnclo el agua que el '"aro6 dcstila hacia los depósitos situa- 
dos a su pie (estanques-cueva), que  se ven tras una cortina de agua. 



", ¿Has leído la leyenda del "'Garoé? Cuéntasela a tus compafieros O 

% búscala para leérsela. 
<> 
e 

* ¿Has visto alguna vez un 'Til?, ¿cómo lo podrías distinguir de otxos árboles?. 
8)  

a 
6? 

Realiza un vivero de "Ti1 o, en su defecto, hazte con algún bririzal para 
i repoblarlo. 
69 

e 
D 

: ¿Conoces la zona de El Hierro donde se ubicaba?. Descríbela. 
a 
S 
e 

P &hdes son sus usos inéditos, inadereros, otros..?. 
D 

W 
B 

B 0 Ocoteafoetens, su nombre científico, ¿sabes qué significa?. 
0 
O 

: 0 ¿A qué plantas se asocia el "Ti1 junto al agua?. 
S 
S 

% a ¿Crees que su fruto es coinestible?. 

i 0 ¿Qué lugares llevan su noiiibre?, iCuhles son?. Descríbelos. 
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El Cardón es una estilizada planta crasa, única en el 
mundo. Es el siinholo botánico de Gran Canaria. 

Juba 11, rey de Mauritania que supo de ella, la bautizó 
ya en tiempos de los romanos con el nombre científi- 
co de Ezpborbia en honor cle su médico Euphorbio. 

"Los Guanches de Tenerife lo usaban para ernbarbas- 
car y pescar peces, ya que, echándolo majaclo al agua 
de los charcos, se les podía coger asfixiados fácilmen- 
te con las manos. 

¡Ojo!, no debemos confundii-los con los cactus, pues 
se trata de una Ezphcwbiól: como las "Talxtibas, Adelfa, 
'Tolda, (+)Cardón de "Jandía, etc. 

Dentro de los Cardones, algunos de  los cuales ocupan 
más cle 100m2, se refugian inultitud de plantas y ani- 
males para protegerse de rumiantes y pieclaclores. 

Como recurso medicinal se usaba en llagas, tumores, 
forúnculos, dolores de muela, etc. Su peligro está en 
la savia, que puede afectar terriblemente la vista con 
su vapor incluso de lejos. 

(+) Eztphorbia handiensis endemismo tnundial exclusivo 
de :"Jndd.ía (Fuerteventura). O 

Dibujo que representa la pesca por ein1-m-lxscado, uno de los sistemas 
utilizados por los abosígenes. Los card.ones son visibles sobre el cantil, deha- 
in tres miija-es una adhlta, otra joven y luna niña colectan los peces a mzino: 
1 -  ---- ----- 



Visiva guiada al piso Xerofítico y zonas de transición con el Termófilo. 

Cultivo de  plantas (1-ecomendamos ya nacidas) y repoblación en 
zonas adecuadas. 

Averigua qué vegetales y aniinales se refugian en ellos. 

Estudio en primavera de las partes podridas cle la planta, inventariando 
que animales viven dentro de ellas. 

Iilventaría los ubicados en una zona prefijada. 

Analiza si so11 efectivas las figuras de protección utilizadas en los 
Espacios Naturales que tengan C ai .d ones. 

Investigación de usos del Card.ón, incluyendo los de coinbustible e 
insecticida. 

Grabación del sonido emitido por sus seimillas al madurar. 

En cualquier caso, vigila el peligro de sus espinas y sobre todo de su 
savia, muy peligrosa para los ojos. (Nunca debe usarse agua pura para 
lavarlos, se recomienda hacerlo con infusiones de Cosnical y Ruda 
conjuntctinente o incluso por separado). 
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0 En la "tele" y en rnuclias fotografías heinos podido ver 
unos árboles que viven retorcidos por el viento: son 
las Sabinas de El Hierro, planta de nuestra flora sobre- 
explotada en todas las islas. 

0 Algunos lugares del Archipiélago conservan su noin- 
bre, como Sabinosa en el Hierro, El Sabina1 en Gran 
Canaria, etc. 

0 Los herreños han declarado a la Sabina su símbolo 
botánico. Es en esa isla y en la d.e *Tenerife donde 
puede encontrarsela aun con una cierta abunclancia, 

Al estar su l-iábitat vinculado a zonas bajas y cercanas 
a núcleos habitados, la poca previsión en su corte, por 
cubrir las necesiclades madereras, probableinente las 
ha hecho desaparecer en Lanzarote y Fuerteventura y 
las ha puesto en peligro en las cleinás islas. 

Los aborígenes las usaban como coinbustible, pero 
también para utensilios o tablones con los que ente- 
rrar a sus muertos. 

Cocinar sus bayas, flores y corteza se decía que acti- 
vaba la sudoración y proclucía la orina. En La Aldea se 

La Sabina es un excelente representante del Termófilo, a la que tam- 
ién hemos querido destacar como captadora ocasional de  la lluvia l-iori- 

zontal, generada por la condensación de la l-iurnedad transportada por los 
vientos Alisios. Se recurre nuevamente a un dibujo sencillo, apto para 
c-.a!n,uiei- y pppcialin_pntp para ln más p~li-~&nc. 



0 Visita alguna zona con sabinas o que conserve su nombre y estudia sus 
i condiciones físicas. 
S 

i Realiza un listado de las plantas que la acompañan. 
B 

: 0 ¿Conoces algún dicho, poesía o canción sobre la Sabina?. Si no es así, 
i búscalos. 
e 

e Inventaiía los nidos que contiene o los aniinales que la visitan. 
e 

* 
: Por las dificultades de gertninaciOn y lentitud, desaconsejamos realizar 

i un semillero, pero hacerlo con ejemplares desarrollados para su cuida- 
" 0  y plantación puede ser interesante. 
a 
BI 
6Y 

: Inventaría plantas en una H:l prefijada, estudiando su densidad, altura, 
",gisor de tronco, superficie que cubre su vuelo, etc. 
* 
B 
e 

Realiza un estudio sobre los diferentes usos conocidos de los aboríge- 
0 

: nes en las diferentes islas. 

10 

Averigua si sus frutos son comestibles para los humanos o qué anima- : les los coi~sumen. 

e 

: e ¿Es dura y olorosa su nladera?. 







El Pino canario, símbolo botánico de La Palma, tiene 
su pariente más cercano en el Hiinalaya. Una de sus 
particularidades es la de poder arder exteriorinente 
sin morir o la de rebrotar tms ser cortado. 

Su gran longevidad, superior a los quinientos años, le 
permite generar tal cantidad de madera que con un 
sólo ejemplar se cubrió todo el techo de  la iglesia de 
los Remedios en La Laguna. 

& 

$y?$ Muchos cle nuestros campos conservan ejemplares 
gigantescos, como Vilaflor en ":Tenerife, Pilancones en 
Gran Canaria o tan ext~iños como los Pinos Gachos 
de La í3airna. 

\ Y# 

&, d Las cumbres y las vertientes del sur de las cinco islas 
occidentales son s u  l-iábitat preferido, siendo un colo- 
nizador nato cle las lavas y piroclastos más recientes. 

#$ bg 
tb_,r &,,e Los alxxígenes los utilizaban para puertas, tecl-iu~n- 

Ixes, utensilios, etc., realizando incluso ataúdes de un 
solo cuerpo con Pino canario. 

&fq $)?& 
>b*$ Q &p e&,,, 

Las viejas casas canarias utilizaban su incorruptible QM E S  

rnaclera en balcones, suelos, techos, ventanas, etc. 

Elaborado dibujo que muestra no sólo un e~nblemático paisaje de 
Gran Canaria, sino lo que es más importante, una serie de detalles del Pino 
como su piña, corteza o la disposición de sus aciculas en grupos de tres. 

43 



Realiza una visita a un pinar, establece su densidad, plantas acompañan- 
tes, fmri-n que lo habita, tipo de sustrato o peligro potencial de incenclio. 

Eshidia su sistema de polinización y el mecanismo de dispersión de sus 
semillas, y establece qué animales se alimentan de ellas. 

Solicita Pinos para su repoblación a la Viceconsejería cle Medio 
Ambiente o a tu Cabildo Insular. 

Establece fórmulas que permitan estimar su crecimiento anual. 
O 

¿Qué nidos acoge?. 
m 
D 
O 

; Usos presentes y pasados del Pino canario, 

8, 

: Establece si tienen el mismo comportamiento los Pinares orientados al 
norte que los que lo están al SUS. 

i Estudia la pinocha del bosque, delimitando los diferentes estadios que 
: van de la hoja. recién caída a1 ~ U M U S  enriquecedor del suelo. 
e 

a 

: En G1-an Canaria y *Tenerife haz un seguimiento del Pinzón azul. 
: (¡Ojo! sin molestarlos). 
m 

e 

Haz seguimientos piilltuales de Pictipinos, Gavilanes, Herrerillos, 
: hi~urciélagos, etc. dentro de la formacióil. (¡Ojo! sin molestarlos). 
* 

6 

: 0 ¿Conoces hornos, fuentes, refilgios. etc., dentro del bosque?. Haz un 
Q 
el inventario y un  mapa de ubic:ición. 
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* La Palmera canaria es el símbolo botánico de nuestras 
islas, siendo además el origen del noinbre de la pro- 
vincia oriental, de una capital autonóinica, de una isla 
y de multitud de pagos. 

* Antiguamente la isla de Gran Canaria se denominaba 
"'Tainarán, noinbre más vinculado a los dátiles y las 
Palineras que a la pretendida traducción de Tierra 
de Valientes. 

* A su histórica abunclancia en Fuerteventura y 
Lanzarote hemos cle añadir la del resto de las islas, 
especialmente en Gran Canaria donde sólo en 
"Tamaraceite se hubo de cortar más cle 60.000 para 
poder cultivar su tierra. 

El barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria se 
construyó junto a la cleserribocadura del "Guiniguada, 
ai-rasánclose miles de Palmeras en lo que se llaiiió el 
Real de las Tres Palmas. 

En nuestros campos tener Palmeras era señal de rique- 
za, pues sus frutos alimentaban el ganado, sus hojas 
seivían p a n  liacer bolsos, esterillas, serones, escobas, 
etc. y su tronco ses-via también para mobiliario. 

Coino medicina, su fruto es útil para cui-ar el catarro y 
la tos, ol-xeniéndose de ella en La "'Gornera el guarapo. 

Dibujo realizado en perspectiva para que se pueda apreciar la explo- 
tación de una Palmera canaria, preparada para extraerle el guarapo sin 
sacrificarla, en una niuestra de aprovechamiento sostenible. Paralela- 
mente, la visión de un tejado de teja canaria prepara al lector para otras 
señas de  nuestra ürquitect~ra popular. 



", Visita algún Palmeral, observa la flora y fauna asociada y los usos del 
i lugar antiguos y actuales. 
4 
* 

i 0 Destaca si tiene aprovecliainientos o está sucio y en peligro de incen- 
: dio Dor abandono. 
D 

: Mide una H. representativa y averigua su densidad. 
Q 

* 

% 0 Haz un listado con el máximo número posible de usos de la Palmera. 
: Destaca luego cujles de ellos ha efectuado tu familia y/o tíi. 
O 

O 

Usando su nombre prehispánico Ptáinai-a) busca paralelismos con otios de 
cosas, lugares o personas y realiza un listado y un comentario al respecto. 

¿Has comido su fruto?, ¿qué aves anidan en ella?, etc., coméntalo. 

¿Conoces o 1x1s tomado guarapo?. Describe su sabor y cuenta el proce- 
so de su elaboración. 

.¿Crees que pueden nacer plantas sobre una Palmera?, si es así, haz un 
listado con las que hayas visto. 

Indica si son m5s frecuentes en fondos de barrancos, laderas o cimas. 
Arguméntalo y pon ejeiiiplos. 

%! 0 iHas leído lo que dice de las Palniews Viem y Clavijo en 51-1 Diccionario .@y @j www' ; 
e de Historia Natural?. Reclacta un trabajo que explique lo que opinas de 
O 

; sus inforinaciones y qué es lo que m i s  te ha llarilado 13 atención. 
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'%a10 es un nombre prehispánico que se da a un 
pequeño arbusto endémico. Vive asociaclo al piso 
Xerofítico, inayoi-itariamente en pedregosos fondos de 
barrancos, pero también en laderas. 

Llega a tener liasta dos metros de altura, sus mmas son 
cortas y colgantes, aunque densas y siempre verdes, 
su fruto es brillante como una perla. 

Sabemos que los antiguos canarios teñían de negro su 
pelo, valiéndose de la raíz del "'Balo. 

IJn barranco cle Gran Canaria lleva su nombre y es 
famoso no sóio por ei Dosque~e de ciici~ü pianm sino 
también por los grabados rupestres allí existentes. 

Al ser cle olor fuerte y apestoso los pastores evitan que 
su ganado lo coima, pues da mal sabor y olor a su 
leche y vuelve además negra su carne. 

"Gomera, "Tenerife y Gran Canaria son las islas 
donde eslá mejor representado, siendo menos íi-e- 
cuente en las detn5s. 

Este dibujo del ".Bala destaca su rnül olor (algunos campesinos lo 
noml-~rün corno bufo) y pone además cle relieve el rechazo de los gana- 
cleros al mismo como forrajera, por lo que implica de pérdida de valor 
para las carnes, leches y quesos. 



: * Visita una zona que los contenga y estudia su hábitat e interrelaciones. 

i Coinpi-ueba su mal olor simplemente restregándolo en tus manos. 
O 
% 

i Estudia la forma y color de sus flores, de sus semillas, de sil copa, etc. 
5 
11 

e 

B Realiza un mapa aproxitnado de las zonas de tu isla que ocupan. 
5 
0 
a 

: Busca e identifica los lugares que lleven su nombre. 
e 
e 

Usos pasados de la especie. 
B, 

e 

a Constata con los pastores que conozcas si lo aceptan como forragera o 
E I si, por el contrario, lo desestiman por lo dicho en el texto. 

Q 
4 

- - 
m 

i Realiza un estudio sobre su densidad en un fondo de barranco, una 
O 

E 
E 
2 : ladera y una ciimi y comprueba qué zona parece preferir con 1x5s fre- E 

",cuencirr. Elige lugares con mínimas alteraciones. 
3 

: 0 Estudia su altum media, vuelo, ancho cle sus troncos, etc, 
m 

* 
: Buscn su raíz y comprueba si realinente genera el color negro que n 

E indican las crónicas. a 
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Del "Bicácaro se afirma que es la más canaria de 
todas nuestras plantas, pues el nombre científico que 
le puso Linneo fue Cclnarina cunnriensis, es decir, la 
dos veces canaria. 

Es un tubérculo que revive cada otoño, manteniendo 
vivas sus ramas, hojas y flores hasta perder su parte 
aérea al final de la primavera. 

Vive en los bosques de Laurisilva o en sus zonas 
potel~ciales como una pequeika trepadora, llena de 
espectaculares y vistosas campanillas de tonos mora- 
dos, rojos y axnarillas. 

Lo grato del sabor de su fruto hace que los Pájaros 
sean sus mayores consumidores, encargcíndose de dis- 
tribuir sus seinillas por el bosque. 

Los antiguos canarios coimíun el "'Bicácaro como una 
preciada golosina, tal y como se ha detectado en las 
vísceras de algunas momias. 

En 1970 cuando se legalizó ASCÁN, la tnás vieja aso- 
ciación ecologista cle España, la incluyó en su anagra- 
ma junto al Pájaro canario. 

Dibujo sin gran complejidad, que pone de relieve no sólo detalles 
de la planta sino del trabajo de las Abejas. 



: 0 Realiza una salida de campo pasa localizar la planta, hazle un segui- 
: miento desde su salida en otoño hasta su pérdida en primavera. 
6, 
a 

0 Planta algún tubérculo en t ~ i  jardín y haz un estudio de su compot~amiento. 
(i 

e 
a 

: 0 Localiza alguna bibliografía que te demuestre que realmente era consu- 
mido por los aborígenes. 

B 
B 

i 0 ¿Qué mecanismos de dispersión utiliza la planta?. 
Q 

a7 
a 

: * Determina cuáles fueron y cuales son sus usos. a 
e 
8 E 
0 

l.-- .. - . A, 1,- ,,,:,,+,,*,, T, ,,1,, .1,, ,, , r la ,qc;J, , r l  : Keali~a u11 ir~vci~ta~iu uc mi> C A ~ L C L L C ~  y L ~ L L L L L U  3 ~ 1  U U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  n 
e = 

m e O 

B E 

: 0 Establece su nivel de frecuencia en barrancos, laderas, cimas, solanas y ; 
: umbrías y a qué nicho ecológico se adapta mejor. E 

61 
m 3 

(i 

: 0 Realiza dibujos de la planta y de su flor. - 
0 m 

a E 
B 
a 

Haz un estudio fotográfico diacrónico del desarrollo de la planta. 
O 

n 

0 E 
(i a 

n n 

3 
O 
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En la Historia Natural de Plinio se hablaba de dos 
árboles iguaks, uno de corteza oscura de sabor amar- : 

y otro blanquecino de grato sabor. 
5 
6) 

D 

O 

método sencillo para distinguir una Tabaiba dulce i 
otra amarga es obseivar dónde se ramifica su tron- 8: 

co. Si es a ras del suelo suele ser dulce, pero si tiene 
un solo tronco y se ramifica a varios centímetros del 
mismo probablemente sea amarga. 

El látex de la '''tabaiba dulce servía antiguamente como 
el chicle y los niños evitaban el de la amarga porque 
quemaba la boca. 

También se solía utilizar para cazar aves, ernpleiindo- 
la como pegamento. Está contrastado su uso como 
combustible para las antorcl~as, corno barniz para el 
hierro, para carenar barcos, etc. 

Solemos pensar que las '"Tabaibas son pequeñas, pero 
en ciertas zonas de las islas quedan algunos ejeinpla- 
res que superan los cinco metros de altura. 

L o  ligero de su madera permitió su uso corno palina- 
toria, con las ranias como soporte invirtiendo el tronco 
e insertando a continuación la vela en la paste superior. 

Complejo dibujo con diversidad de perspectins pero fácil de 
entender. Representa una escena de los años cincuenta que plantea jue- 
gos de niños, el aprovechamiento de la Tabaiba Dulce, un Cardonal- 
"tabaibal y la caza de un Lagarto. ¡Ojo! están protegidos. 

5 9 



: Visita de alguna zona que contenga "tabaibas, intenta observar si hay 

i tamhién Cardones. Describe la experiencia, 
e 
I 

Haz un listado individualizado con las plantas que acompañan a cada 
: una de los diferentes tipos de *Tabaibas. 
B 

Nidos o plantas que contenga y qué animales están junto a ellas. 
a 

Intenta descubrir las diferencias mas notables entre la "Tabaiba chlce 
y la amarga. 

S 

@ 

i Obseiva el iiiantillo que hay al pie de la planta y también si bajo 61 
X l i a y  O humedad. 

: Mide unii HE) en una zona representativa y cuantifica su densidad y 
",superficie de vuelo cubierta, indicando también la del Caiclón si 10s 

Iiiibiera en ln zona. 
* 
O 

", Busca brinzales (plantas jóvenes) y fijate si se parecen a las adultas, 

: Fíjate en su flor y en su f111t0, ¿te atreverías a dibujai-los?. 
M 

i e iSerhs capaz de determinar que zonas de h s  islas las contienen y i-ea- 
o" 1iz:ir un I i m p  de tlistribuci6n?. 
* 

: iLa planta crece en mayor proporción en fondos de barranco, laderas 
T: o ci~ms?. 
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Verode, *Gongano, Flor de piedra, 
abad, '%ejeque, etc., son algunos 
noinbres con los que se designan a 

Puntera, Oreja de 
de los diferentes : 
las más de treinta i 

plantas del género Aeonium que hay en  Canarias. 

De diversas formas y tamaños, los diferentes endemis- 
rnos de las islas se adaptan a casi todos sus liábitats. 

Plantas de gran vocación rupícola; en algunos casos 
abandonan las rocas y nacen también directamente 
en el suelo. 

Su floración es muy vistosa y variada, va desde el rosado 
al amarillo y llega en algím caso l-iasta el rojo intenso. 

Las tejas de nuestras viejas casas se ven coronaclas fre- 
cuentemente por los variados colores de  las Punteras. 

En el pasado se utilizaba como refrigerante e11 las fiebres, 
para reducir los callos, el efecto de las que~nacluras, etc. 

Dibujo sencillo que destaca sobi-e el tejado de una vivienda tradi- 
cional canaria un Aeonium nacido espontáneamente allí. Este l~echo, fre- 
cuente en muchas casas canarias, permite no sólo la visión de  la planta 
sino de un modelo de arquitectura íntimamente unido a nuestra impronta. 



: 0 ¿Sabías que hay inás de treinta Aeonizmzs diferentes en Canarias?. 
a 

O 

D ¿Cuántos tipos hay en tu isla?, ¿son exclusivos o estan en varias simul- 
e 

; táneaniente?. 

O 

: e ¿De qué colores son sus flores?. Haz un listado porinenorizado, incii- 
: canclo en qué meses florece cada uno?. 
O 

0 ¿En tu isla esfán en todos los pisos de vegeración?. ¿En qué pisos no 
están?. Averigua por q~lé .  

m 

i 0 ¿Cuales de ellos ci-rcen en las rocas y cuáles aceptan tanibién el suelo?. 
X 

u7 

Los Aeoni~~ins son plantas de muy diferentes portes. Comprueba cuhles 
: tienen troncos lefiosos, cuáles suculentos o si carecen de él. Razona tus 
o 

: respuestas. 
O 

C1 

", Realiza un listado de plantas que los acompafian. 
Q 

B 

C: e ¿Has visto tejados cubiertos por ellos?, ¿cíónde?, ¿son toc1.0~ iguales?. 
O 
B 
S 

Haz un listado con los usos antiguos del Aeonmium. 
O 

0 

e ipiensas qiie sólo nace de semilla?, ¿de qué otras forinas es posible?. 
O Compruébalo. 
D 

b 

: Planta alguno en una maceta y vigila su evolución, si varios cle vosotros 
: lo hacéis con tipos cliferentes el resultado estará más completo. Al ter- 

minar el experimento, reintégralo a su I-iábitat. 
4 
b- 

a LOS lins visto o los has usado en nacimientos, ¿qué haces con ellos al 
terminar las fiest:is, los devuelves al campo o simpleineilte los tiras?. 

: Explica tu respuesta. 
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Las Setas son quizás las más desconocidas de nuestras 
plantas, sin embargo sus conocedores indican la imnpor- 
tancia de estos vegetales en nuestras zonas forestales. 

Pero, jsabías que algunas de ellas son venenosas y que 
comerlas puede causar la muerte?. 

Una especie de Fuerteventura, la Criadilla, tiene un 
inestimable valor culinario para los majoreros. 

Las Setas son plantas talofitas, es decir carecen de raíz, 
tallo y hojas, siendo su aparato vegetativo un talo sin 
pigmentos clorofílicos. 

Su falta de clorofila, les hace recurrir a la estrategia de 
procurarse e1 carbono, de iiiclividuos vivos o 1-estos 
orgánicos. 

El Poeta y Expresidente del Cabildo Insular de Gran 
Canaria, D. Pedro Lezcano, es un inicólogo o gran 
conocedor de las Setas. 

Dibujo de gran sencillez que, inostrándonos una Seta, busca la 
forma de unirla a un grupo animal tan extenso e interesante para nosotros 
como los insectos y en este caso a las Mariposas. 





VIERA, J. Diccionario Historia Natural Islas Canarias. Excma. Mancomu. Cabil .Las e 
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Palmas 1982. pp 140, 220-1. 
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Árbol de mediano poste, que está asociado a las lade- 
ras más soleadas y rocosas d e  la Laurisilva. 

rcac a ser a&iii-adu por el s-ñboi- de su fiüj-.., ha 
diezmado de nuestros montes, como denunció en su 
día Viera y Clavijo. 

Endemisino Canario-Macleirense que en nuestro Archi- 
piélago se asocia al norte de las islas. 

La *yoya, nombre aborigen del fruto, se dejaba al sol 
tres días y se cocimaba con algo cle agua para obtener 
el "charcerquem, liquido al que se atribuyen - propie- - 

dacles medicinales y alcol-iolicas. 

El esnidio de las vísceras cle las momias de los habitan- 
tes prehispánicos de las islas deinuestran que la "yoya 
era un alimento importante en la dieta de los aborígenes. 

Es característica su tendencia a zigzaguear de sus 
ramas, sus blancas flores y especialmente sus vistosos 
frutos con forma de garbanzo, del verde al negro bri- 
11 ilante, pasando por el rojo. 

El dibujo nos muestra a un aborigen portando una rama de 
"'Mocán, reconocible por el dibujo de ia rama en zigzag y por sus tlpicos 
frutos. Lü. imagen pretende recrear a un individuo varón algo "alegre" por 
el consumo del alcohol del 'kl~arcerquern, mostrándonos así varias carac- 
terísticas de ia planta, 



¿Qué lugares conoces que lleven su nombre?. 
@ 
CI 

i ¿Has visto alguno?, idónde?.ja qué sabe su fruto?, describe su sabor. 
* 
Q 

: ¿Conoces alguim cultivado o en jardinería?, ¿Dónde? 
a 
@ 

i Haz una redacción usando las tres palabras aborígenes vinculadas al 
B árbol que conocemos. *170ya, *Charcerquem y *Mocán. 
B 

: ¿Serías capaz de distinguir una ralla joven sin hojas por su particular 
C1 

: zigzagueo?. 

B 

Haz un seinillero de *Mocán y realiza su seguimiento incluso tras ser 

i plantado. Pero advierte que a los "Mocanes es difícil hacerlos nacer sin 
: utilizar algún tipo de cama caliente. 
B 

B 

: Si te haces con alguno ya crecido, pl5ntalo en jardines o lugares muy 
: favorables. 
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A la llegada de los conquistadores a Canarias com- 
probaron la existencia de un puerco negro, más pare- 
cido al Jabalí que a los Cerdos doinésticos. En algunas 
islas vivía en lilxrtad dentro de la Laurisilva, donde la 
l-iurnedad, las Setas, los frutos, tubérculos, etc., eran 
sus mejores aliados. 

Los antiguos I~erreños (los '%inibaches) pedían la lluvia 
invocando, gritando y llorando durante tres días ante una 
cueva en "'Astelieita, cle donde salía su sacerdote vestido 
de marrano con un Cerdito en brazos, su :Wanfaibo, que 
htercedia ante sus dioses para pedir la. lluviü. 

Su uso y consumo entre los aborígenes está constata- 
do arqueológicainente, pero también en palabras tales 
corno "ilfe, "taquasen o '"atinaviiia para llaniar respec- 
tivar~iente al Cochino y a su carne en Gran Canaria y 
La Palma. 

En la isla de La Palma se designaba 
mar al calzado realizado con piel de  

Cuando Colón 
otros inuchos 
"'Gomera para 

B) 

B 

B 
'a 
¿3 

como "atognata- : 
Cerdo. a e 

inició su segundo viaje a Ainérica, entre 
animales y plantas, se los llevó de La 
introducirlos en el Nuevo Mundo. D 

il 
a 
e 

Muclios son los platos canarios que incluyen la carne : 
de Cerdo, desde los potajes, a las diferentes vai-ieda- i 
des de patas, carnes o cliorizos, sin olvidar en repos- i 
teria los navideños pasteles de carne. B 

4l 

Se representa el baile realizado por el sacerdote de los :%irnbaches 
clisfi-azado de  Cerdo en la leyenda del "Aranfaibo. 



: Pregunta a tus inayores qué tipo de Cerdo es el más común en su loca- 

: lidad; así mismo si el de color negro ha pesvivido ahí o si es conocido. 
el 
D 

Realiza un listado de comidas que contengan total o parcialmente el 
: Cerdo entre sus ingredientes. 
3 

D 

i 0 Comprueba de que se alimentan los Cerdos. 
u8 

e 
e 

: 0 Investiga en las cartas de varios restaurantes y averigua qué. platos tie- 
: nen total o parcialmente carne de Cerdo. 
e 

i Idea una obra de teatro donde se recree la leyenda lierrefia del 'At-anfaibo. 
S3 

S 

: Busca aiusiones directas e inciirectas ai traslado de los Cerdos cle las 
a 
e islas a América. 
e 

w 
e 

: ¿Cuáles crees que son las razones por las que son insultos las palabras 
: Cerdo, Cochino o Puerco?. 
$2 

w 

i Realiza un trabajo de investigación que establezca los motivos por los 
: que el Islam rechaza el consumo de la carne de Cerdo. 
O 

a 

: ¿Qué enfermedades conoces que puede transmitir la ingesta de carne 
: de Cerdo?. Indica todos los procesos. 
e 

e 

: 0 Realiza dibujos sobre los cerdos, tomando desde los ejemplos de dibu- 
i jos animados a los de Jabalíes en estado natural. 
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El Sargo es un conocido y popular pez de las islas, 
observable con faciliclad, tanto practicando subínari- 
nismo como en capturas de bajura. 

Cosmopolita pez bentónico de cuerpo rayado, ovala- 
do y algo compriiniclo, es común en nuestras costas 
aunque también lo sea de las atlknticas, desde el 
Golfo de Vizcaya a Cabo Verde. 

Puede llegar a ineclil- los cuarenta y cinco cenLímetros, 
teniendo la aleta dorsal de igual altura, labios finos y 
dientes en ambas mandíbulas, 

Vive en zonas rocosas y es muy voraz, se alinzentü en 
los fangos buscando crust-áceos, erizos y moliiscos. 

Su sabrosa carne lia l-ieclio que no sólo se le haya pes- 
cado a caña, sino también con el ilegalizado trasinallo 
y la cruel nasa, trampa mortal de muchos peces una 
vez que se pierde o se abandona en el mar. 

La necesidad. cle su conservación Iza fijado el tamaño 

Dibujo representativo del Sargo especialmente dirigido a los más 
S, pues sin renunciar a sus principales características se recurre a 

ica. representarlo con una imagen simpit' 



Visita alguna pescaclería y compr~ieba el aspecto del pez, descríbelo a 
continuación. 

Compizleba cuál es su tamaño y peso medio en las pescaclesías. 

Averigua el precio de venta que alcanza y sigue el proceso desde su 
captura hasta la llegada de las barcas a la costa o su traslado a las lon- 
jas de venta al público. 

Haz un listado de formas d e  prepararlo que conozcas. 

Pregunta a los pescadores más viejos los motivas por los que crees que 
se da mejor en algunos lugarel;. 

Visita a l g h  acuario donde puedas est~icliai.10 y fotografiarlo. 

Realiza un estuclio pormenorizado de los diferentes tipos de sal-gos que 
hay en nuestras costl-is y com6ntalo por escrito. 

Si vives en zona de playa, sabes nadar bien y tienes gafas, aletas y 
tubo intenta verlo en su estado natural. Mucho cuidado con correr el 
más mínimo riesgo. - 

Visita los muelles o zonas de aguas claras para intentar localizarlos. 
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e La Foca monje o Lobo marino es un ínarnifero marino 
adaptado a los climas templados, que hasta la llegada 
del hombre a las islas era habitual en ellas. 

Habita en el Meditersiineo y en las costas atlánticas del 
noroeste africano, así como en sus islas oceánicas. 

El topónimo de Lobos, es el de un islote a medio caini- 
no entre Lanzarote y Fuerteventura, donde habitó la 
especie y a cuyos aullidos similares a los de aquel car- 
nívoro se debe ese nombre. 

Sabemos que Gadifer de la Salle en el siglo XV einbar- 
có de iaiizaloie liacia iobos doi-,de caz6 vaí-ias rocas, 
cuya piel utilizó para hacer zapatos a su gente. 

Hasta finales del X X  se siguieron viendo de forma 
esporádica, principalinente en el litoral cle 
Fuerteventura, pero su caza sistemática terminó por 
exterininarlas totalmente. 

En la actualidad se hacen gestiones con Mauritania, 
último país con una buena representación, para traer- 
los nuevamente a Canarias, aunque hasta la fecha sin 
demasiado éxito. 

.a La triste suerte del Lobo niarino, exterminado en nuestras islas 
desde el siglo pasado, hemos querido minimizarla con una imagen sim- 
pática, también especialmente dirigida a los más jóvenes. 



: + Realiza un mapa de distribución potencial de nuevas colonias de Foca 

i monje. Amplíalo con una argumentación de los motivos de elección. 
S 

+ Pregunta a personas de edad y confecciona un mapa con los lugares 
"0os te ros  que conozcan que conservan su toponimia. 
P 

i iCu6les esan los usos que se les daban una vez cazadas?. 
19 
al 

i 0 iCón10 crees que influiría su reintroducción en las islas?. iA quiénes 
B podría beneficiar y a quiénes perjudicar? ¿por qué?. 
S 
0 

0 iQué dieta tiene el Lobo marino? 
8 

0 Dibuja un mapa con su distribwión mundial. 
0 

0 

U 

: Q Visita los lugares que conozcas donde se criaron e intenta buscar que 
huellas dejaron. 

e 
4 

i Q Realiza dibujos cle la especie, tanto en tiem como en el mar. 
13 

e 

: 0 iSal-~ías que en el antiguo zoo de Las Palmas de Gran Canaria l-iabía una. 
Q 
a Foca monje?. Realiza m investigación para determinar su procedencia, n> 
U1 

e fotos o docuiile~~tos de la tnisnxü y averigua que fue de ella. 
Q 
S 

M 

: Sondea en 1:i historia de Gaclifer de la Salle e intenta clescubrir cuantos 
u 

: datos puedas a cerca de los Lobos que cazó y de su peripecias. 
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El Canario es el símbolo zoológico de todas nuestras e: 
islas, cuyo nombre l-ia inmortalizado por el virtuosis- 
ino de 

Pese a 
frutas, 
marca 

su canto. 
O 
% 

8 
8) 

Vt 

ser preferentemente granívoro no desdeña las i 
los vegetales ni los invertebrados. El macho 
su territorio con enérgico canto y continuos : 

desplazamientos de rama en rama. 

Los aborigenes canarios, que fueron sus admiradores 
primeros, los capturaban para regalarse con su canto, 
su gracia y su a&n de complacer. 

E1 Cafiariu, sil.; embargo, m es u~ endemisme exclu- 
sivo de Canarias, pues también se da en Azores y 
Madeira. Su prirnerü cita data de 1341 y en 1406 Jean 
cle Betl-iencourt lo llevó a Francia desde donde se 
populai-izí, al resto del mundo. 

Su color en estado natural es el verdoso, siendo el 
amarillo pajizo que conocernos una mutación obteni- 
da en Europa hace algunos siglos. 

Relegado en la actualidad por la sobrecaza, los 
Verderones y los Palrneros (Gorriones), es relativa- 
mente fácil verlo todavía en los Pinares, la Laurisilva y 
ei Cardonai-"tabaibal. 

.o El dibujo del Canario nos presenta, de un lado, al más conocido 
de nuestros anirnales y, de otro, una imagen siinpática de nuestro queri- 
do sin-ibolo regional, enlazándolo con una forma de entender la canarie- 
dad vinculandola a la vestimenta tradicional. 



: Kealiza un inventario entre familiares y amigos que determine cuántos 
: tienen alguna variedad de Canarios en casa. Basándote exclusivairieilfe 

: es 

en los cíisos ;ifiriuativos, establece una media de animales por vivienc1:i. 
íf 

'li 

,Con que otros pfijaros se suele cruzar al Canario?. 
* 
* 

;C:int;in iiidistintaineiite macho y lieinbra? En caso de que sea uno, iciial 
: de ellos lo hxe?. 
* 
". &u;ilrs son sus alimentos prefeiidos?.,Haz un listado 
R 
B 

% Averigml e indica, cuántas variedades de Canarios existen dentro cle la a 
(~i~~:~ri~ult~u-:i .  

Ti 

P 

Aparte de por su canto,  qué otros factores estéticos s o n  también muy O m 

e : ~.alor:idos?. E 
* d 
ii 

: ;Il:is visto C:in;irios en libeaad?, iclóiide y cómo?, ¿los has forografiaclo , 
e ;! ,~11t\c r \  S 1  < ' 1 I C  + T i / l n ~ >  
B L 1 1 L i i i  \ I  <(< 3 L I c l  l l l C I V . > ; .  
iR 

* 
O : * I)rcgii~lr;i ;I los c:i~npesinns de mayor edad y realiza un listado con sus  : 

: Iiigarrs iiirís frecuentes para anidar en libertad. 
E * 

e 

: :i~.c.rigu:i C ' L I ~ ~ C S  son SUS enemigos potenciales y confecciona un  listado. 
I* 

o : 4.1 qui. rrecs qiw ohedece so continuo piar cuando n o s  acercainos ;i * : 511 jstilGJ. 
e 

: \.isit;l ~OCI:IS o a lg~~nas  ík SUS zonas potenciales de cría. 
ik 

* 
: * &:i~:iiitos Iiuei-os constitu~eii su puesta?. ¿Cuantos pollos consigue 
a 
a x ~ ; i r  ;idel:tntt"?. 
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Las Hubaras o Avlitardas son observables desde el Medi- 
terráneo hasta el Pakistán. La variedad de Canarias, que 
es un endemismo in~mdial exclusivo, es el ave en mayor 
peligro de extinci6n de iü U.E. (Gnión Europea). 

Su inlportancia es tal que en Fuerteventura la eligieron 
como SU símbolo zoológico, aunque nmiitiene asímis- 
mo un pequeño contingente e11 Lanzarme, acudiendo 
una pareja cada año a anidar en Lobos. 

Hace sus nidos en la tierra y sus puestas son de 2 o 3 
huevos abandowdi~do el niclo al nacer. Es un ave de 
~ m n  ernbei-gadrim y lrilgas patas a 121s que i-eci-m-e para 
U 

huir si falla su  miineiisino y ocultación. 

Viera y Clavijo nos narra que  las Hiiharas se cazaban 
por el valor de su carne, muy parecida a la del Pavo, 
situación ésa que en la actualidad las ha puesto al 
borde de la extincion. 

Manifiesta un grado i i~ ix i~no de frugalidad, pues ape- 
nas se alimenta de insectos, caracoles, flores, Lagartos, 
plantas y frutos silvestres, no desdeñando los guisan- 
tes y garbanzos de los cada vez ~ n á s  escasos c~dtivos. 

Se ha llegado a afirmar de forma interesada que la 
Hubara no vuela, pero nada más lejos de la realidad, 
ya que en sitriaciones de gran peligro recurre a dicha 
forina de huida, el vuelo. 

Las preferencias al desplazamiento tersestre de la Hubara quedan aquí 
de manifiesto antes que las de vuelo, especialmente utilizado en las huidas. 



: ¿La has visto alguna vez?, jcómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?. Descríbelo. 
B 
a 
S# 

: jHas visitado en Fuerteventura las instalaciones del Gobierno de 
Canarias para su recuperación?. Coméntalo. 

0 

: Realiza un trabajo en las hernerotecas averiguando cuanto se baya 
: publicado de ellas. 
% 

i ¿Sabes de alguien que las haya cazado?, ¿sabes si la sigue haciendo?. Si 
: es así, redacta un trabajo sobre sus razones y también sobre los peli- 
Q 

: gros de cazar un ave en peligro de extinción. 

e 

", .Averigua cuál es la n ~ ~ ~ l t a  por cazarlas?. Busca y comenta en clase un 
i método para darle publicidad a la prohibición conjuntamente con los 
",resiiltados de la actividad anterior. 
e 
8 

e 

: Realiza iin mapa de su clistribución insular que indique las zonas de 
: mayor presencia o ausencia, así como un comentario explicativo de a 
: que obedecen las diferencias clc ocupación. Para prepararlo recurre a 
: las personas mayores de cada zona. 

a 

Haz un trabajo que recoja qué Fuerzas de Seguriclad del Estado, 
r f s a ~ ~ w -  e - 

: Consejerías, Cabildos, Policías Locales, etc. están involucraclas en su 
: protecciim, así coiiio sus telefonos de contacto y lugares de atención. 
* 
a 

Compón un poster resaltando iiiecliante fotos, mensajes, dibujos, e t c  los 
 not ti vos que lian 1lev:ido a su protección. 

5 

S 

: Realiza salidas a sus Mbitats e intenta estudiarlas n~ediante prismáticos, 
: procuranclo no molestarlas. 
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CABRERA, JJ. & OJEDA FJ. Situación Medioambiental del Municipio de Puerto del B 

a 

Rosario. Excino.Ayuntamienio de Puerto cle Rosario en su Bicenteilario. 1994. e 
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Los Pinares de Gran Canaria y "Tenerife albergan dos 
subespecies de Pájaros carpinteros, de inconf~mclible 
presencia por su tamaño y por su colorido blanco y 
negro con infracoberturas caudales rojas, color que 
vemos igualmente en la nuca de los machos. 

Del tamaño de un Mirlo, posee en sus patas dos dedos 
hacia adelante y dos hacia atrás que le permiten subir 
fácilmente por los árboles, apoyándose asímismo en 
las plumas de su cola. 

Ligeramente diferentes entre sí, ninguna de las subes- 
pecies ha arraigado en otras islas, pese a la importan- 
cia de los Pinares cle La Salina o El Hierro. 

Anidan en agujeros practicad.os preferentemente en 
pinos, que se reutilizan varias veces y donde la han-  
bra pone de dos a tres huevos que cuida principal- 
mente ella inisnia. 

Se alimenta de laivas e insectos que extrae con su 
larga lengua de los Sinos tras horadar previamente su 
corteza con el f~lerte pico, y no desdeña en su dieta 
las semillas de pino o las almendras. 

El hábitat natural del Peto, como también se le llama, 
es el pinar de Pinus ccinal-iensis, donde es fácil verlo 
revolotear o escucl-iar el repiqueteo de su f~lerte pico 
talaclrando la madera de los pinos más viejos en 
I~usca de alimento. 

La eficiente labor del Picapinos queda puesta aquí de manifiesto, 
al verle taladrar un Pino en búsqueda de las larvas e insectos que consti- 
niyen la parte principal de su dieta. 



Visita una zona de Pinar, preferentemente e11 aquéllas donde sepamos 
que son fhciles de 

Realiza un trabajo 
de no molestarlos. 

ver, 

fotogrjfico o en video, tomando la responsabilidad 

Comprueba in si& la base de su alimentación. Ayúdate preg~~nt5ndole 
a personas mayores y con experiencia. 

Si encuentras plumas en el pinar, responde razonadamente cuales Crees 
que son de pero y cuáles no. 

1-Iaz un inventario de lugares donde se les 1x1 visto y establece un  mapa 
de distribución. 

Intenta localizar en el bosque qué Arboles I-ian sido picados por él, ¿son 
los rnris jóvenes o los ixis viejos?. 

¿Sabes si algún otro animal les ataca o si ellos citacan a otras aves?. 

Si localizüs un nido abandonado mira a ver que luy  en su interior. ¡Ojo!, 
cerciórate de q u e  estií vacío, pues no ciebeiiios ~nolestarlos. 
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En las nocl-ies más claras, es frecuente observar la figu- 
ra clel Búho y distinguirlo de la blanca Lechuza por su 
color pardo oscuro, sus ojos anaranjados y sobre todo 
por sus "largas orejas". 

De amplia distribución en todas las islas centrales y 
occidentales, donde se alimenta de Ratones, Insectos 
o Pajarillos, No esta presente en Lanzarole ni 
Fuerteventura, donde sí lo está una subespecie de 
Lecliuza, diferente a las de las demás islas. 

La presencia de basura fomenta los roedores, lo que 
ha permitido una expansiíin de los Búhos, que sin 
--L-..-- -:..1:-----+- m-. -,,,, ,1:,,,.,., ,1,, ,,.. -1 ,,C,, 
Cll l l lcLlgU,  LlLllCcLlllcllLc at- V C l l  LLlLLllldUU3 pul Cl LlLL- 

to de los venenos con los que intentamos controlar las 
Ratas, eliminando nosotros así a los enemigos natura- 
les de aquellas. 

Segíin Woelfel, en la isla cle "Tenerife ha perviviclo la 
palabra aborigen de *estapaga0 para denoininar al Búho. 

Su gran vista y oic1.0, unidos a un silencioso vuelo, le 
hace ser un eficaz cazador nochmo, perinanecienda 
generalmente en las horas del día oculto y descansando. 

Los Búhos, como otras rapaces, regurguitan o devuel- 
ven egagrópilas, que son aqueíias partes be sus cap- 
turas que no pueden digerir, (liuesos, pl~unas, uñas, 
pelo, etc.). Lü proximidad al nido, los dorinideros, 
coinederos, etc. se Ueiec~an por esas egügrfpilas. 

La predilección del Búho chico por cazar Ratones q~iecla aquí 
puesta de manifiesto, intentando minimizar el resultado de una lucha 
desigual entre el depredador y su presa. 



: Pregunta en el campo para buscar egagrópilas de Búho o de Lechuza e 
intenta establecer sus posaderos, comederos, dormideros, etc. 

11 

* Preg~mta a las personas mayores e intenta localizarlos por las tardes o 
noches y obséivalos sin molestarles. ¿Qué l-iacen?. Establece también cuán- 

: tos intentos de caza son válidos y cuántos fallidos. Comenta los resultados. 
P) 

@ 

: e Comprueba cómo se colocan los raticicias en tu zona, si están dentro de 
i las madrigueras de las kitas y Ratones o si, por el contrario, sueltos por 
: el campo y con peligro para toda la cadena trófica. 
Q 
a 

Como resiiltdo de lo anterior, averigua en Medio Ambiente, con sus 
: guardas, policía municipal, etc., con qué frecuencia aparecen envene- 

nados y si coinciden las fechas con las de los repartos cle raticidas. 
e 

S 

: e Mira a ver qué zonas geográficas presentan una mayor presencia e 
"intenta establecer los motivos. 
D 

i e Haz un estudio toponíinico de los lugares que lleven total o parcial- 
: mente su nombre o el de la Lechuza. 
Q 

Estudia sus hábitos aliinentarios y comprueba si sólo son carnívoros o 
CI si son oninívoros. 
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' 
* Los 'yameos del Agua, en la isla de Lanzarote, tienen 

L'-" .e\) 
un particiilar Cangrejo blanco y ciego, que l-ia perdido 
la pigmentación y la vista por haber perilianeciclo bajo 
tierra a oscuras durante miles de años. 

Esta cueva volcánica es una faiiiosísima sala de fies- 
L .i LC.& d'J -"%a 

tas, en un marco tan incomparable como el comple- 
jo de tubos que descienden hasta el mar desde el 
volcán de la Corona. 

") p 5.) /i\ 
, , * Los miles de metros de galerías del complejo la Cueva 

<A-- 

de los Verdes-@meos del Agua, con varios pisos e infi- 

1: 1 / 1 !\ , J * Sin embargo, el Mcil acceso a su hábitat por el hoin- _ l ; - - l  J\>--b" 

bre y el frecuente lanzamiento, entre otras cosas, de 
monedas al agua donde vive puede eventualmente 
llegar a alterar su precario liábitat. 

El 'Yarneo, cuya imágen recreó Cesar Manrique en 
una famosa escultura, es el sír-ilbolo zoológico de la 
isla cle Lanzarote y u n  endeniismo mundial exclusivo 
de la inisma. 

En una prolongación de esta cueva como túnel de la 
Atlánticla que se adentra centeriares de metros bajo el 
mar desde el Cliarco de  los Clíos, viven otros niuclios 
ttncleli.iisíiios riiuil&~es exc:iisivoo. 

r / 

4 d.il.i La falta de pigmentación de este troglobio "sacado" al exterior por 
el hundiiniento parcial de la cueva, denominado "Jameo, se une a la pér- 
dida de visión sufrida por el aniiiial por haber vivido en la oscuridad. 
Ambos aspectos se piasnian en la presenre c;iric¿it~iia. 



:: Visita de día y de noche Los *Jameos del Agua, comprueba si mantie- 
nen las misinas pautas. 

4 
Q 

i a Establece si se mantienen de igual forma en pleamar y bajamar o si, por 
: el contrai-io, se posicionan ante dichos cambios. 
a 
B 

: Realiza un inventario pornienosizado de que elementos ajenos a su 
medio caen al mismo, como colillas, monedas, fósforos, bebidas, etc. 

e 
a 
BI 

B * Comprueba cuál puede ser su fuente de alimentación. 
,a 

Busca en las lieinerotecas y publicaciones noticias del ""Jameito", el 
: Túnel de la Atlántida, etc. 
a 
Q 

0 

: ¿Consicleras al "*Jaineiton un buen representante de la fauna silvestre 
k% 

: de Lanzarote?, de no ser así, ¿por qué otro animal te inclinarías?. 
: Razona tu respuesta. 
O 

Haz un mapa de distribución de todas las esculturas d e  Cesar 
: Manrique colocadas en Lanzarote para indicarnos la proximidad de 

los *Jatneos del Agua. 
@ 

Q 

: Acornpaiiado por mayores, coinprueba la existencia de otros troglobios 
: y realiza estudios similares. ¡Ojo!, en las cuevas hay que tener mucho 
: cuidado y sólo debes entrar con mayores de experiencia. 
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Los reptiles de Canarias, sin llegar a tener la gran 
variedad de los del Continente, presentan gran canti- 
dad de interesantes endeimisrnos. 

Los esqueletos de los Lacertn maximn y Lacerta 
golic~th, descubiertos en Tenerife, son los fósiles de 
grandes Lagartos extintos que habitaron dicha isla. 

* El actual Lagarto de Tenerife presenta manchas azules 
l q  m n + - ~ o + , + o  T, a* Ir,'- f ln f i f lnc  '? ;a*An A 0  +-a+-,,-,+ +,-,+m,-. 

LIL IU O U L ~ U L I L U  y L L L  IUJ L I U L L L V J ,  JLLLICIV CLL I ~ L L L I V I  L a u L a -  

ño que los anteriores y con casos de variabilidad. 

- En El Hierro han tomado su Lagarto gigante como sím- 
bolo zoológico de la isla. Existe un lagastario que 
reprod~ice los de una colonia descubierta en la propia 
isla, ti-as claise por extinto el de los Roques de *Salmoi-. 

= Los de Lanzarote, Fuei-teventuia y una pequeña colo- 
nia en '%sinaga, Gran Canaria, son de peq~zeño tama- 
ño con unas pequefias inanclias de color verde claro 
en los costados. 

* Como Canarión conocemos al de Gran Canaria, que a 
la particularidad de su  gran longitud se le une la de 
que  mientras que los ejemplares jóvenes son carnivo- 
ros, los aduiros son vegetarianos. 

Ejemplar indeterminado de Lagarto tomando el sol como un turis- 
ta cualquiera. Esta sencilla imagen es de fácil comprensión para los más 
pequeños y habla, también, del sistema utilizado por los animales de  san- 
gre fría para subir la temperatura. 



: 0 En horas de calor busca en los muros de los bancales o zonas pedre- 

i gosas Lagartos o Lisas tomando el sol. Descsíbelos sin molestarlos. 
B 

0 Intenta ver las diferencias del o de los Lagartos de tu isla con los de las 
." demás, recurriendo a fotos, dibujos, etc. 
e 

i 0 Sobre un mapa de Canarias, haz la distsibución de las especies sec~isriendo 
: a fotos o dibujos y vincíilalas a la isla o islas en las que estén presentes. 
m 

i Comenta los motivos por los que ha de tomar siempre mucho sol y se 
e 
a esconde del frío. 
e 

0 Si has visto cómo pierden su rabo, ¿a qué crees que se debe que éste 
: se siga moviendo tras huir su propietario?. 
Q 

: Investiga si son vivíparos u ovoviviparos. 
% 

S 

: Pasa verlos de cerca y poder fotografiarlos cómodamente, te recomen- 
B damos recurras a ponerles trozos de tomate cerca de donde estén, pero, 
% 

a jojo!, siempre sin molestarles. Conienta tus hallazgos. 
* 
e 
as 

: El sistema anterior te sei-virá también para atraerlos y filmarlos con video. 
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La Vieja es un popular pescado cle las islas, cuyo 
colorido, y especialmente el rojo de las hembras 
adultas, las hace inconfundibles. Lugares como la 
Peña de la Vieja, en la playa de Las Canteras, están 
dedicados al valorado pez. 

Por su parte, el macho adulto es de forma parecida a 
la liembra aunque de color gris. El tamaño mínimo 
para la captura de ambos es de 20 centímetros. 

Dice un dicho de Fuerteventura: "por Abril la Vieja 
vuelve al veril", auilque en la actualidad la contami- 
nación de nuestras aguas la ha erradicado de ~nuchas 
zonas en todo ei Archipiéiago. 

Su alimentación es omnívora, a base de algas corali- 
nas, ciustáceos y moluscos, volviendo siempre insis- 
tentemente a los mismos lugares. 

Para pescarla se recurre a cañas y boyas muy caracte- 
rísticas, utilizando cangrejos como cebo, pero también 
con la nasa y el relegado cl-iinchorro. 

Pocos peces son tan apreciados en Canarias como la 
Vieja, cuyo delicado sabor ha captado la atención de 

+. los gourrnets más entendidos. Fresca o jareada, su 
clemancla es máxima. 

La fi-ecuente visión del animal muerto en mercados y pescaclerí- 
as, por ser el pez más apreciado de nuestra gastronoinía, es minimizada 
por la presente caricatura. 



hegwit:i a las personas de mayor edad, estudia lo referente a su pesca 
y clettirinina cuales son los meses más favorables. 

Visita una pescacierí~i y averigua si1 peso y rxn;11io medios. 

Averigua cuál es el t;mmio snínirnu de captura y haz un comentario 
explicativo d e  las razones que p~iecle tener el Gobierno de  Canarias 
para establecer tales mínimos. 

Iri\.estiga todas las formas posibles de prepararla culinariamente, inclu- 
yendo tasnbién en el muestreo las derivadas de  la "'jareacla. 

Estudki y comenta de la forma rnás amplia posible cuál es su fuente de 
alinientacion. 

Investiga y haz un listado con los diferentes puntos de la costa que lle- 
\,en su nombre. 

Consulta a todas las personas mayores que puedas y que estén o 
liayrin estado vinculadas al mar, cuáles eran sus antiguas áreas de dis- 
tribución y coi~ipár:ilas con las actuales. Realiza un  mapa que conten- 
g3 31111x1~ informaciones. 

Deterinina tal~ibién de qué zonas ha desapareciclo y trüta d e  establecer 
si su extinción está ~~inc~ilacla a las áreas polucionaclas, a la sobrepesca 

, . 
0 :7 13 e'(p3miOll tl-!rfl$tlGl.. 
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: 0 ¿Has visto vídeos o películas de Ballenas?.Coméntalos. 
P)  

a 
m 

: Confecciona un mapa lo más amplio posible con sus áreas de distribución. 
0 
I 
@ 

: iConoces qué paises del mundo las siguen cazando?. Enuméralos y haz 
: un comentario a favor y otro en contra de su caza, defendiendo, por u n  

lado, la importancia de mantener los usos y costumbres de  los esqui- 
: males y la salvaguarda de la bioclivei-sidad y, por otro, denunciando la 
w 

g: caphlra industrial de algunos países. 
* 
O 
0 

: Comenta los sistemas de caza que se han practicado a lo largo de la Historia. 
a 
") 

e 

: 0 Averigua que utilidad se daba a las Ballenas y si eran aprovechadas 
íntegram-ente 

O 
9 
a 

: Analiza en las Iiemerotecas sus arribadas o avistamientos y realiza un 
% 

: comentario que valore los efectos de eventuales colisiones con naves 
coinercides tan rápidas como el Jet Foil. 

e 
e 

i 0 Visita cualquier museo que pueda albergar sus huesos y, basándote en 
ello, intenta establecer su peso y tamaño. 

S 
+a 
O 

: Si tienes alguna posibilidad, realiza alguna excussión marítima donde se  
: p~iedan ohseivar Calderones y en su defecto Delfines o cualquier otro 
D 

g cetáceo. Habla de la experiencia. 
O 

ul 

: Investiga y coinenta si tienen escamas, peios o si carecen de ambos. 
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Los quelónidos tienen en nuestros mares buenos 
representantes, pues a la abundante Tortuga Boba se 
unen la Carey y la muy esquilmada Tortuga Laúd. 

Su alimentación básica son los crustáceos, los molus- 
c o ~ ,  los peces y las inedusas. 

La Tortuga Boba es tan cosmopolita que se extien- 
de indiscriminadamente por el Atlántico, el indico 
y el Pacífico. 

Las Tortugas marinas realizan sus puestas en la arena 
de las playas, enterrando los l-iuevos en zonas muy 
localizadas, donde curijuntuixente !a h m e d a d  de! 
agua y el calor del sol liacen eclosionar los liuevos. 

Hace años se descubrió que en 'Tandía se había produci- 
do una puesta de Torh~ga Laíd y todo ello pese a la pre- 
sencia liunana y las luces de la costa que las alx~yeiitan. 

La Tortuga Laúd está en inminente peligro de extin- 
ción. Une a la particularidaci de su gran tamaño, peso 
y la de sustituir el liabitual capasazón por otro de osi- 
culas de piel oscura. 

ma Casic'dt~~ra de Solhiga laúd, como o ~ o  visitante mis de nuestras playas. 



B * Cada vez es más inusual ver Tortugas en nuestras aguas e incluso sus 
huellas en la arena son difíciles de ver. Pregunta en zonas litorales a 

",personas de edad por si las han visto y comenta tus descubrirnienros 
0 

) a los conipañeros 
B 

i Sabido es que la existencia de luces en las costas las alejan, jcrees que 
hay alguna forma d e  evitarlas y conseguir su regreso a nuestras costas?. 

e 
8 
O 

", Visiona vídeos o películas de Tortugas. Haz una redacción indicanclo l o  
8 

,-...A ,.,,,:A*..," .,A, J , ,+A~,A,  A, 1 ,  ,--,,, :,,,:, 
qLLC LUlIblLLCld~ ll lclb CLCSLdLdCLU UC I d  C i L ~ C l l C l l L I d .  

@ 

i Realiza un seguimiento en heinerotecas para determinar sus arribadas, 
: las intervenciones quirlírgicas realizadas a los ejeinphres heridos o 
: enfermos, etc. Emite tu opinión al respecto. 
El 
8 

: Sabrías decir qué usos se dan a las Tortugas, sus l-iuevos y las razones 
B : de su pesca. 
B 

C 

: * Investiga en qué época geológica aparecieron los quelónidos sobre la 
faz de 121 Tiesa. 

% * 
0 

* Cuál es el mecanismo de defensa utilizado por las Tortugas para sus- 
O 

S traerse a sus predadores. 
S 

e 

: Apadrina a las Tostugas y también a otros animales. Corta todas las ani- 
O 
a llas de plástico de las latas de cerveza y refrescos para evitar que iie- 

guen al mar y puedan morir atrapadas en ellas. 
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e El Murciélago es un mamífero volador, que colonizó 
Canarias hace miles de años. 1,os d e  las islas son 
insectívoros de hábitos nocturnos, que se refugian 
dülante el dia en ciiev.as y jg-ieas. 

* Duermen cabeza abajo. Viera y Clavijo indica que 
durante sus vuelos nocturnos las lieixbras llevan con- 
sigo a sus crías colgadas del pecho. 

AI menos seis especies diferentes se han descrito en nues- 
tro Ascl~ipiélago, todas ellas vinculadas a zonas híimedas 
o donde haya cantidad de insectos nocturnos en vuelo. 

Algunas especies descritas en las islas proceden del 
noste del Continente Africano, aunque también las hay 
endémicas como el P@istrellus rnndeirensis coiniin a 
Macleira y Canarias y el Plecotus az~st?+ncus tene~acffae o 
Murciélago orejudo que puede vivir en los árboles, 

e Salvo Tenerife y Gran Canaria, las islas lian mantenido 
una buena representación de sus poblaciones origina- 
les, ya que la ocupación li~mana del territorio y, sobre 
todo, ei uso de pesticidas en d a s  ha sido menor. 

* Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, se sigue i 
notando en la actualiclacl el alto volumen cle insectici- 

.O Este grupo de Murciélagos orejudos representa otro endemismo 
in~~ndial exclusivo, visible todavía en lenerife y La Painia. 

1 



: Haz un dibujo con todos los Murciélagos acilóctonos. 
m 
4 
o 

: * Realiza un mapa de distribución, adscribiendo a cada isla los Muicié- 
e 

lagos que se hayan detectado en ella. 

Localiza un póster, editado por la Consejería de Política Territorial clel 
Gobierno de Canarias, donde se recoge al Murciélago. 

Realiza salidas nocturnas en noches claras a sus zonas de caza para 
po&^ n h ~ ~ v a ~ ! ~ ~ ,  

¿Sabrías decir qué mecanismo utilizan en una habitación a oscuras para 
evitar chocar con multitud de objetos puestos a proposito?. iQué inven- 
to humano se asemeja a su sistema de localización de obstáculos?. 

¿Sabrías determinar cual es la dieta aliinentaria de los de nuestras islas?. 
¿ES similar en el resto del inundo?. 

Trata de  averiguar entre las personas mayores ¿a qué creencias popula- 
res se adscriben a los Murciélagos?. 

Localiza algún vídeo o película de Murciélagos y vísiónalo. Comenta 
luego la experiencia. 
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La distancia a los continentes de las islas oceánicas no es 
un gran problema para la llegada de los órdenes inferio- 
res, pero se constituye en una hall-era casi imposible pasa 
los superiores, salvo para los marinos y los voladores. 

Es el mínimo peso de los insectos y su facilidad de dis- 
persión sobre maderas y troncos lo que les permite 
colonizar cualquier tessitorio. 

La amplitud de habitats que se dan en nuestras islas 
han lieclio adaptarse a nuevas situaciones y evolucio- 
nar a nuestra flora y nuestra fauna, de ahí que tenga- 
mns tmtor endemismns mundides exc!usivos , P C n P -  -"r- 

cialmente en los insectos. 

Del millón de especies que tienen los insectos en el 
Mundo, cinco mil hay en Canarias donde existe un 
altísimo nivel de endemicidad. 

Pese a la existencia de especies cosmopolitas entre 
nosotros, como la Masiposa monarca o varios tipos de  
cucaracl-ias, otras locales como el Cni-nbus coarctatus 
de Gran Canaria es un predador especializado de  la 
Laurisilva y un endemismo mundial exclusivo. 

Las plagas de ¿angost.ds afi-icaiias y teiiilDles 
tos sobre la agricultura, pese a los niveles de vigilan- 
cia y niveles de lucha actual, fueron un serio proble- 



Sin realizar movimientos blziscos y procurando estar muy quieto, mira 
cómo colectan néctar o polen las Abejas. 

Realiza fotos o dibujos de diferentes tipos de Mariposa. 

Obseiva los mecanissnos de caza de una Mantis Religiosa. 

Siéntate a estudiar un l-ioriniguero, anota los resultados de los cambios 
que observes. 

Si conoces algún artecano de 12 seda, pídele que te enseñe los Gusanos 
de la misma y describe su tsansfosiiiacióii hasta poder ser utilizados 
finalmenie en artesa~ií.¿i. 

Determiria qué tipo de alitiientación tienen nuestros Mosquitos doriiés- 
ticos y si tienen igual tipo de alimentación el macho y la liembra. 

Realiza seis dibujos o fotografías de insectos muy diferentes entre sí y 
establece cuáles son sus relaciones. 

¿Qué importancia tiene el agua en el clesarrollo de muchos de ellos?. 
¿Da lo inismo agua dulce que salada?. 

Explica cuál crees tú que es el factor que ha deterininado el alto nivel 
L IlaS. de endesnicidaci de los insectos de C;tn,i-' 

Estudia los nidos de Avispa y realiza un cotnentario de lo que te parecen. 

(JUseíTn videos u pe!ícu!us & insect~s j cem&tr,!Gc; er, 

Observa el vuelo de algún Vencejo lo que reitere por algún lugar. 
A P P I - T ~ ~ P  y COIII~I.O~J:LS~S que hay i i i u c l i ~ ~  iiisectos en el aire. 
,.&U...* ---- 

Estudia los diferentes estzidios de crecillliento de h s  Mariposas. 
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Las arañas tienen un par de patas más que los insec- 
tos. Son muy conocidas por la costunlbre de cazas que 
tienen muchas de ellas mediante frágiles pero muy efi- 
caces ielas. 

Se las consiclera unas imprescindibles aliadas del 
hombre en su lucha contra infinidad de insectos dañi- 
nos para la agricultura y todo ello de forma natural. 

Como en los insectos, mucllos son los eideinisrnos dc 
las islas debido a su aislamiento y adaptación a nue- 
vos l-iábitats y condiciones ambientales. 

Es capaz de cazar 184 Moscas en una semana, aunque 
la competencia entre ellas hace decrecer generalinen- 
te clicha cantidaci. 

Las formas de las telas son muy variadas. Mientras 
unas especies se decantan por las planas, otras recn- 
rren a la estrategia de tubos con puertas fáciles de 
franquear pero inuy dificiles de abandonar. 

Hace años un viejo remedio curativo era ei de las teias 
de araña más rancias con pimentón corno medio infa- 
lible para cortar las 11emot.ragias. 

Esta nueva caricatura pone de manifiesto la desigual lucha entre 
una araiia y un insecto que no ha podido ver a tiempo la tela y preso en 
eiia, ha sido enweito e ininoviiizado. 



B e Observa c61no construye su tela una araña, vete dib~ljándolo al propio 
* 

tiempo que ella realiza su ir y venir. 

Rompe algo de una tela ya terminada y síguela en su forrna de 
reconlponerla . 

Observa si permite que esté sucia o, si por el contrario, la limpia 
asicluainente. 

Realiza un trabajo sobre los diferentes tipos de telas que confeccionen. 

Si cayeran dos presas diferentes siim~dtáneamente en su tela ja cuáI 
crees tú que capturaría primero?. 

Realiza fotos de diferentes arañas, en su defecto haz dibujos. 

¿Todas ellas cazan con tela? De no ser así, jqué otras técnicas conoces?. 

Destaca cuides son las diferencias rnorfológicas entre una araña y 
cualquier insecto. 

¿Tienen todas 13s arañas el mismo tamaño?. ¿Cuál crees tú que es la 
ina yor del mundo?. 

¿Conoces mucl-ios casos de arañas vegetarianas?. Describe sus fuentes 
de alimentación. 
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Cada verano muchos son los incendios que se produ- 
cen en nuestro país. Unos son provocados y evitarlos 
es tarea de la Guardia Civil, pero otros son por cles- 
cuidos que nosotros podemos ayudar a evitar. 

Muchas veces se dice que el Pino canario se recupe- 
ra tras un incendio, eso es verdad casi sienlpre, pero 
lo que se omite aclarar es su retraso y sufrimiento 
para hacerlo. 

Dicho lo anterior, mucl-ias otras especies de plantas y 
animales que viven con nuestro Pino carecen de pro- 
piedades ignifugas; por lo que al ser arrasadas en cada 
incendio se pone en peligro todo el lzáhitat. 

Advertir que no se deben encender f ~ ~ e g o s  en épocas 
de peligro. Apagar "totalmente" cualquier rescolclo 
puede ser nuestra forma cle colaborar. 

No dejar cristales en el campo y evitar que se arrojen 
por la ventanilla. los cigarrillos puede ser otra forma de 
prevención. 

Hay un diclio que dice que "quién juega con f~lego se 
quema" y por eso precisamente lo que debemos hacer 

Contraste entre el antes y el después de un incendio, que a dife- 
rencia de los provocaclos intencionadamente planteamos que proviene de 
conductas negligentes unidas a la bebida, un fuego mal apagado o la 

--1!11.. -.., ,, c:,- ,-.,,,,, 1;,J,, 1nis111.¿1 Culiua quc sc u ~ a  cllLLllci.lua. 



: Visita una zona quemada, obsei-va qué plantas y animales han quecla- 

i do. Rasca la corteza y comprueba si los árboles han resistido. 

i 0 Estudia cuáles son los procesos de recuperación de plantas y animales 
: desde una perspectiva diacrónica. 
e 

i 0 Observa si la superficie se ha quemado igual por todas partes o si por 
B el contrario, hay zonas que se libraron del f~lego. Comenta tus obser- 
o 
e vaciones e intenta razonar las diferencias que puedan existir. 
U 
* 
D 

O 0 Pregunta a los expertos si el incendio se ha desassoll¿zdo en el suelo, en 
j las copas de los áholes o en ambas partes al tiempo. 

B 

: 0 Intenta establecer por qué lado comenzó. Si logras encontrarlo, indica 

i también si crees que fue intencionado. 

i * Dibuja un camión contra incendios y a un equipo de extinción, ambos 
",trabajando. 
O 

1 Haz un mapa de la zona quemada. En su defecto un colage, póster o 
>om.posiciÓn m fotográfica. 
8 

Explica los diferentes medios que conozcas de lucl-iar contra el f~~ego.  
O 
8> 

i Acude a alguna hemeroteca y realiza un estudio sobre los incendios de = Canarias en los últimos años. 
E> 

: ¿Sabrías determinar en qué meses se producen los incendios forestales 
1 y a qué raz6n se atribuye que sea en esa época?. 
.3 

E> = Haz un trabajo sobre las razones por las que el fuego fomenta la ero- 
: sión en todo el Mundo. 
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0 ¿El aspecto de las plazas y parques de tu ciudad, se 
parece al de las imágenes de este dibujo?. 

Por lo que ves, jqué crees tú que ha fallado, el interés 
de los políticos por arreglar el parque o el de los ciu- 
dadanos por cuiclarlo?. 

0 El mobiliario urbano es muy caro y para reponerlo nues- 
tras autoridades han de renunciar a comprar o hacer 
otras cosas por la ciudad que sin duda todos necesita- 
remos. jNo crees que es estúpido romper lo que des- 
pués liabi-emos de pagar con nuestros impuestos?. 

-- -+-.--,. -+-, n-lja131a,- 1 imniqy ~7 t-pninfqr 
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nuestra ciudad, jaiwás podremos tener los parques que 
tú necesitas para jugar. 

No se trata de pagar quien liinpie, sino más bien de no 
ensuciar. Las ciudades no son limpias ni sucias, los que 
somos limpios o sucios somos sus habitantes. Recuerda 
que por eficiente que sea un Seivicio de Limpieza sin 
colaboración ciudadana no logrará su objetivo. 

0 No romper n a d ~ ,  retirar la "caca" del perro, eliminar 
pintadas, chicles y papeles en el suelo, cuidar las 
plantas, etc. son buenas forrnas de respetamos y de 
respetar nuestra ciudaci. 

Una ciudad limpia es el reflejo de sus liabitantes, por esa misma razón 
ia lo será de su negligencia. En este dibujo se ponen de manifiesto 

casi todas las conductas issesponsables que pueden darse hacia una ciudad. 
A 
1 





Un cainpo hermoso y limpio tiene un olor especial y una 
belleza no adulterada que nos invitará a parar en él. 

Sin embargo, ¿te has fijado que mucha gente lleva 
muchas cosas al cainpo y luego no se molesta en 
recoger sus desperdicios cuando acaba?. 

Otros, que parecen más concienciados, lo meten todo 
en una bolsa, pero la dejan al borde de la carretera sin 
llevarla a un contenedor. 

I En el campo no hay servicio de recogida de basura, 
por lo que Perros abandonados, Gatos asilvestrados, 
Xatas, Che:-vos, etc. r~inpen !.AS Vdcys  b~sczrido di-  
mento, esparciendo el resto por el suelo. 

Muchos somos los que vamos de excursión y si "olvi- 
clamos" restos, incluidos los orgánicos, volveremos 
sucio e insalubre el más limpio cle los lugares. 

0 Coiivencei- a nuestros acompañantes de la necesidad 
de no adulterar el Meclio Ambiente con basuras puede 
ser una buena forma de ayudar a la naturaleza. 

.a BIS Lo que sucede siempre que "olvidamos" una bolsa con des- 
perdicios en el campo nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de 
cargarla hasta encontrar un contenedor. 



Haz un listado con todos los problemas que detectes en el dibujo 

¿Qué otros problemas que tú consideras importantes echas de menos 
en el dibujo?. 

Vete a una calle del centro, cuenta las papeleras y prorratea la suciedad 
exterior. Repite la operación en una calle de barrio. Comenta el resultado. 

Comprueba si hay más colillas tiradas en la puesta de bares y edificios 
públicos que ante casas pasticulares. Si las liubiera, explica las diferencias. 

Cuantifica los g?pnffitis de una calle céiitrica y contrástalos con los de a 
otra de barrio. Coméntalo. E 

n 

Contabiliza los excrementos de perros en calles y parques y coinpirie- 
ba cuál es la multa en tu municipio por "olvidarlos". S E 

Observa si los jardines están cuidados o descuidados y si los descuida- 9 
dos lo son por el Seivicio de Parques y Jardines o por los ciudadanos. B 

E 

O 

Comprueba el estado de las fuentes. 
,, 

E - 

¿El mobiliario urbano se respeta o se quema y rompe?. 
a 

n - 

¿.Hay coches sobre las aceras?. Haz un recuento. 
3 O 

¿Se respetan ios pasos de peatones? ¿se hace mucho ruido?, etc. 

¿LOS contenedores están cerrados?, p t á n  limpios o sucios?, :hay 
basura alrededor?. 

3bseíva si los frontis están limpios y pintados o si, por el contrario están 
sucios, despintados o sin encalar. 

En una calle céntrica mide lin2 y calcula el nivel de chicles escacl-ia- 
dos en el suelo. 



Visita áreas recreativas habituales de nuestro campo y coinprueba cómo 
quedan tras su uso. Coméntalo. 

B~isca bolsas cerca de la cuneta, míralas bien e intenla averiguar si algún 
animal se ha alimentado de la basura contenida en su interior. 

Verifica antes de salir si llevas bolsas para volver con la basura y encár- 
gate de que se tire en algún contenedor al regresar. 

Da a conocer a familiares y amigos la necesidad de conservar limpio 
nuestro patrinionio natural. 

Ecsc:: posters, btm, etc, c ~ r ,  vistas !~e:.mmac, y rediza ~ 1 2 2  e x p ~ s i c i h  
e n  clase contrast.Andola con otras iincigenes llenas de basura. Elige cuá- 
les son más indicativas y por que. 

Haz un debute en clase donde un grupo defienda posturas favorables y 
otro contrarias a retirar la basura. 

E n  una parcela concreta, deposita cáscaras de diferentes frutas y liorta- 
lizas. Hazles un seguimiento, averigua qué sucede y cu3nto tarda la 
naturaleza en descoimponerlas. Razona una explicación cle los motivos 
para dejar o no dejar la basura. 

Observa los contenedores que veas en el camino y verifica si la gente 
cumple trayendo Ia basura a los mismos y si los sei-vicios de retirada 
son diligentes. 

Busca la diferencia entre las latas coi~vencionales y las act~~ales de 
refresco. ¿Por qué unas se oxidan y sc integran en la tierra y las otras 
no?. ¿Qué liacer para resolver este problema?. 

O 

Olxei-va si los plásticos tienen tendencia a quebrarse por el sol y com- : 
'a 

p n ~ e b a  si llegan a integrarse. 
‘9 m 
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Hay mucha gente que dice que le gustan las casas ale- e 
gres y están encendiendo siempre todas las luces. e 

o 
e 
L 
O 

¿Cómo crees tí1 que se produce la electricictad en 

Canaiias?. Al no lialm ríos y ser la energía eólica insu- i 
ficiente recusri~nos a quemar he1 o gas. Así, cuantas 
más luces ei~cendemos, más coinbustible quemamos. : 

a 
(9 

B 

* Ahorrar energía implica, de una parte, pagar ill~~cho E 
menos, y de otra, ecliarle una mano al Medio Ambiente. i 

O 
O 

Hacer un consumo responsable sin inalgastar mejo- : 
rará el precio de nuestro recibo, pero también ami- 
norará las emisiones de C 0 2  y consecuenteiilente el O, 

O 

efecto inveinaclero. S r E 

CI d 
e e 
B 

Las bombillas de ahorro son más caras que Iris con- 2 
vencionales, pero mejores a la larga para nuestros bol- f 
sillos y para la atmósfera. 

ril 

e e 
O 
8< 

a : 
Un aire acondicionado m5s I~ajo, un termo puesto a i E 

menor temperatura, un serpentín trasero iimpio en 
la nevera, no abrirla más de lo necesario o mante- : 
nerla llena son eficaces sistemas de ahorro, que tú , 

puedes reaiizar en casa. 
0 

e 

La imagen nos muestra cómo h elección entre containinar m i s  o 
menos  depende de algo tan sencillo como ser o no  ser responsal>Ie, en el 
corto trecho entre encender o despilfarras. 



e Observa si hay alguna Central Térmica cerca de tu casa. ¿A que hora 
81 

m elnite más lmmo? Razona una respuesta. 
e 
C 

i 0 Mira un contador de la ILIZ, enciende y apaga luces y compmeba cómo 
acelera o frena según sea mayor o menor su consumo. 

m 

a * Haz tu propio programa de ahorro energético en casa o en clase; apa- 
gando luces, cerrando la nevera, apagando electrodomésticos infrautili- 
zados, etc. Compr~ieba el precio del recibo y encárgate de conseguir 

D una reducción en el siguiente. 
O 

a 

i e Realiza un estudio y cuantifica el volumen de crudo o gas que queman 
CI 
e cada año nuestras Centrales Térmicas. 
d 

B 0 Con~prueba qué energía media al-iorsa cada aerogenerador en tu isla y 
e 
O 
a si mantiene constante su producción. 
Pi 

Analiza y comprueba la diferencia de consumo entre un bombillo nor- 
mal y uno de ahorro. 

Haz un mapa temático donde recojas la ubicación en tu isla de las 
Centrales Térmicas y los aerogeneradores. 

Visita casas de conocidos y pídeles si puedes est~idiar cómo consumen 
su electricidad. 

Realiza umi encuesta y establece el porcentaje medio de televisores por 
casa. 

Consulta libros especializados y comprueba qué cantidad de electrici- 
dad se convierte en luz y cu5nta lo hace en calor. 

Limpia l-iabitualinente los bombillas de tu casa. También ayuda a 
ahorrar energía. 
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¿Sabes que el papel procede de la cel~~losa de las plan- 
tas y que, salvo el reciclado, se obtieric de los bosques?. 

En los países más pobres las selvas decrecen, ya que 
una vez taladas nadie las replanta de nuevo, por eso 
hay allí mucha erosión, sequías y grandes catastrofes. 

Cada vez son más los paises que reciclan papel, se 
consigue así una menor polución de los ríos y reutili- 
,,,. 1,- A,...... m - -  

L d l  L U L i  I L L C L l ~ U > .  

Usar papel reciclado también significa haber genera- 
d o  menos basura y estar salvando nuevos bosques 
de ser cortados. 

Depositar o no papel en su contenedor será o no tu 
contribución directa a salvar no sólo los árboles sino 
toda la flora y fauna asociada a ellos. 

Utilizar juiciosamente el papel, sólo el necesario, por 
ambas casas, sin imlgüstar, también ayuda al Medio 
Ambiente. 

La elocuente imagen nos muestra la procedencia del papel, un 
gasto irsespoilsable hará caer más y in5s árboles. Otro aspecto es que se 
e s t h  cortando todos los ejemplares y no entresacitndolos selectivamente, 
dicha práctica es un aprovecl~amiento insostenible. 



Colnprueba las diferencias entre el papel convencional y el reciclado, 

Establece las desigualdades entre el papel reciclado (con o sin cloro). 

Averigua cuánta agua requiere en su fabricación el papel y qué canti- 
dad el reciclado. 

Coinprueba cuánto papel se obtiene de cada ni3 de madera y cuántos 
árboles se salvan por igual cantidad de folios en papel reciclado. 

Averigua qué  sistemas utiliza la industria papelera para reducir sus ver- 
tidos en los ríos. 

Realiza un  plano con la distribución de contenedores para papel en tu zona. 

Busca fórmulas imaginativas para reutilizar el papel de centros de tra- 
bajo, consejerías, etc. 

Haz un prueba y aprende a reciclar tu propio papel. 

Haz un listado y un comentario con las publicaciones o materiales que 
conozcas con papel reciclado. 

Realiza un trabajo donde expliques ios beneficios de reciciar papei. 
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El agua dulce es u11 bien cada vez más escaso siendo 
ü la vez iixprescindible pasa nuestra supervivencia. 

9 Cuando hablamos de agua potable y calidacl de vida 
lo hacemos en términos humanos. Pocos son los ani- 
inales tan exigentes, prefiriendo la mayoría de las 
especies aguas orgániczlinente más ricas aunque 
menos aptcis para nosotros. 

0 Ahol-1-ar agua no sólo es más barato, sino que sesvir.5 
para aliviar la sequía del campo y rebajará también el 
precio cle sus productos. 

Ducl-iarse mejor que baiiarse es sano y necesario en 
nuestro clima, pero vigilando siempre la cantidad de 
agua gastada. 

Economizar agua implica así mismo extraer inenos de 
los escluilinados pozos y galerías cle Iüs islas. 

Vigilar que en hi casa o en el "co1e"no pierda la cisterna, 
evitar que los grifos se dejen abiertos umecesasiamentete 
o que goteen puede ser tu aportación a su ahorro. 

La imagen de las gotas cayendo debe traer a nuestra mente i¿i nece- 
siclad de eviiar las pérdiclas coiiio otra forma de ayuda al Medio Anhiente. wa 

155 
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Apúntate a un equipo de ahorro en casa o en el colegio y partiendo de 
Ultimo recibo, consigue una niinoración en el siguiente a base de gas- 
tar menos, cerrando grifos, evitando que goteen, pidiendo que se ame- 
gle la cisterna que pierde agua, etc. 

Comprueba cómo el ritmo del contador del agua crece o decrece en 
función de la cantidad de agua que gastemos en cada momento. 

Averigua qué cantidad de agua de consumo procede de desalación y 
cuánta detraemos al cainpo, de embalses, pozos, galerías, etc. 

Pregunta a los entendidos y consulta bibliografía para descubrir cuán- 
tos metros se han de perforar en pozos y galerías para encontrar agua. 

¿Qué son el Plan Hidrológico, el MAC 21 o el SPA 15? 

Determina el volumen de agua que pueden embalsar las diferentes pre- 
sas y einbalses de tu isla. 

Kealiza un estudio sobre las perforaciones para captación de agua exis- 
tentes en tu zona, las abandonadas también. Comprueba en estas Ulti- 
mas si lo han sido por su creciente salinidad. 

Haz un mapa tem5tico que determine la ubicación de presas, pozos, 
galerías y depuradoras. 

Lcllcuia que caniidaci de agua utiiizas para bañarte. En base a esa id'or- 
inación l u z  un cálculo con lo que gastas cada año. 

Tras cada lluvia el agua fluye, se infiltra o evapora. Partiendo cle esa 
información trata de averiguar todos los datos que puedas. 

Haz un mapa de distril->ucih de lluvias en tu isla. 
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agua choc"iate en los lDarrancos es ciIi* se&a] 
de erosión. Para evitarla la cobertera vegetal es la 
mejor garantía, pues "amarra" la tierra con sus raíces. 

Un aprovechamiento lógico de los bosques permitirá 
obtener madera para nuestros muebles, papel, etc., 
sin poner en peligro por ello al resto de los arboles, 
sotobosque o fauna asociada, evitándose así la mino- 
ración de llrivias y la escorrentía. 

Cortar árboles por criterios racionales y selectivos es 
una forma de Desarrollo Sostenible, pero cortarlos 
alocadamente en porcentajes superiores a los de su 
crecimiento es deforestación y fomenta la erosión. 

La pérdida de los árlxdes hace que se den las siguien- 
tes variaciones ambientales: no se genera oxígeno, los 
umbríos y ricos suelos forestales quedan a mercecl del 
sol, resecándose y perdiendo su vida, con lo que se 
dificulta la recuperación natural. 

En la endurecida y reseca tierra mueren las plantas del 
sotobosque y la fauna perece o abandona el lugar, 
iniciándose un proceso de desertización. 

Los &--n!ec son dmi-a mismo l i s  mejme~ depósir_ns 
naturales para el exceso de COZ de nuestra atinósfera, 
generado por la combustión diaria de combustibles 
fósiles como el carbón o el petroleo. 

La diferencia de comportamiento de un suelo emiquecido orghnica- 
mente, dotado de vida propia y clefendido del sol por la vegetación contras- 
ta con la de un suelo lavado, calcinado y sin vida que sucumbe a la erosión. 

1 



B Rodea 1 n-2 de tierra desnuda, otro de hierva y un  tercero de monte bajo 

% con un rectángulo de maderas o cualquier otro material de unos 20 cm. 
"e alto. Viei-te en cada uno de ellos 1 litro de agua en un regados desde 
i 1 metro de alhiri, procurando no lavar con el agua la madera exterior ni 

: $. 

que caiga fuera. Un.& vez termines, conipmeba sobre las tablas en que 
: superficie se l-ia producido mayor desplazamiento de tierna por el segado. 
5 
e 
Q 

0 Obseim el agua d e  un barranco y determina por su color si presenta 

{ materiales de erosión. También podrás hacerlo si recoges una botella 
de su agua y la dejas rcposar tres días, mira luego su fondo y coin- 

% prueba si hay depósitos en él. 
O 
a a 
3 

o Mira en campos de cultivos abandonados preferentemente con cierta e l e  
n " 
q pmílienie y &selva si se esi;ín generando surcos en ia tierra. n 
d - 

O 
B( E 
U o Observa la forma cle un barranco en su cabecera, curso medio y des- 1 

E : einbocaclura. Localiza las zonas del rnayor encajamiento en el desarro- 
110 y las d e  rnayor sedimenración en la desen~bocadura. Razona por qué % 

: se han producido. - e m 

61 E 
O O 

Vete a cualquier barranco o playa de piedras y comenta luego la razón E 
m 

de la forma y disposición de los cantos rodados que presentan. - E 
O a 

2 

% A Ab * - 

: Desde Barranco Seco, Paseo de Chil o cualquier otro lugar de las islas 
j donde haya materiales sediinentarios comenta la razón por la que hay 
",cantos rodaclos entre materiales sediinentarios. 
8 

@ 

: Estudia diferentes zonas sediinentarias de tu isla e intenta explicar las 
% razones de su formación. 
O 

Q 

: e En el campo debes fijarte en los suelos lavados, incapaces de permitir 
." nacer la hierba, y que dejan las raíces de la vegetación desnudas al aire. 
B Comenta tus obseivaciones. 
e 
e 
e > Riega una planta y observa el colllpostamiento de las ramas y hojas, 

i penduleando y frenando la caída del agua a la tierra. 

: o Visita alguna zona donde exisran a1bail;idas para freno a la erosión, también 
: las gavias, nateros, etc., y obseiva el sistema de frei~ado de las escoi~entías. 
O 

m 

: o Busca el sentido de la palabra aterrarse y comenta su significado y con- 
e 
m 
o secuencias. 
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Millones de botellas van cada año a nuesti-os vertederos, 
que crecen más y más sin que parezcamos conocer una 
solución. Las ventajas de utilizar el recicla1.~)le cristal 
sobre el polucionante plástico se ven así minimizadas. 

El cristal es un material que no se destruye, con lo 
que su vida en los basureros tradicionales clurará 
miles de años. 

Si lo tiramos y rompemos de cualquier forma, caerá a 
tierra y podrá cortarnos a nosotros y a las raíces de las 
plantas durante miles de años. 

Ninguna botella de las q u e  llegan a ias idas es reex- 
portada; simplemente se queda entre nosotros como 
basura salvo que la reciclemos. 

Los canarios hemos demostrado nuestra capacidad de 
~ ~ s p u e s t a  reciclando mucho cristal, pero no debemos 
olvidar que el tamaño y la hagiliclad de nuestras islas 
exige de nosotros el máximo esfuerzo. 

Los productos envasados en cristal suelen ser más 
caros pero menos dañinos para el Medio Ambiente. 

La ostensible diferencia entre las botellas ya recicladas y las que 
van a serlo, intenta ser un simpático reclamo de la necesidad de reciclar. 

i 



: e Haz u n  plano de distribución de los contenedores para cristal que haya 
cerca del colegio o de ti1 casa. 

91 
% 

e 

: e Averigua los diferentes usos y destinos del cristal reciclado. 
d) 

'a 
0 

: Realiza una encuesta por casas de amigos que te permita conocer qué por- 

: ceniüje de vidrio se recicla y c~iánto se tira sin separar y qué porcentaje de 
: casas recicla total o parcialmente vidrio y cuantas no reciclan nada. 
O 
* 
O 

: 0 Comenta si en tu casa el consiirno familiar se decanta rnayoritarian~en- 
: te por prod~lcros envasados en cristal, plástico o lata. 
B 
O 
6) 

B Prepara una redacción que hable del reciclado dcl vidrio y sus ventajas. 
e 
.S 

a3 

: Explica el proceso de reciclado del cristal, acudiendo, si fuera posible, 
1 a alguna ind~istria del rano, 
8 

B 

Q 

", Averigua qué energía se gasta en obtener cada tonelada de cristal y 
L) 

; euiiti-ástala con !a ixcesai-ia para procli;ci;- la mi si?;^ cnil:idad en c r i c d  
O reciclado. 
B 

B que se obtenga defectuoso en las jndustrias del cristal. 
6 

(1 

o 

E ?Sabes la i-azhn por la que hace algiinos años se retiraban las botellas 
B por las casas?. 
O 
O 

Vi 

B Trata de concicnciar a tus padres y conseguir que toda la familia cola- - 
: bore en reciclar cristal. 
a 

Q 

: 0 Comprueba el precio de dos productos: uno envasado en plástico y otro 
en cristal. Coméntalo. 



BUTTON, J. Háztelo Verde. Circulo de Lectores 1991. pp. 130-1. 
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a 
@ 
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Cronometra lo que tardas en un recorrido en coche y contrástalo con 
otro realizado en guagua, calculando no sólo el del trayecto sino desde 
que sales de casa hasta 

Cuenta los pasajeros de 
utilizado en el trayecto. 

que entras en el colegio. 

tu guagua y calcula la cantidad de combustible 
Contrástalo con el combustible aue utilizarían 

I 

los coclies necesarios para llevar individualmente a cada pasajero. 

En base a los datos anteriores, calcula la superficie necesaria para 
aparcar los coches. 

Prueba a realizar caminando el trayecto de ida o vuelta y comenta los 
beneficios de realizar un ejercicio tan sano como caminar. 

Observa el comportamiento de los pasajeros y el resultado de su viaje. 
Comenta la suciedad o desperfectos que hayas podido obseivar. 

Hazte con billetes de diferentes transportes colectivos y compara pre- 
cios, sistemas de transporte, horarios, prestaciones, etc,. Coméntalo. 



BUTTON, J. Háztelo Verde. Círculo de Lectores 1991. pp. 206, 216-7. 
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B 
e 
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4 
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B 
B 
43 

n 
e 
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e 





Las pilas que usamos l-iabihialmente contienen metales 
B pesados tan contaminantes como el mercurio o cl cacimio. : 
O 

e 
íI 

Tras utilizarlas solemos tirarlas co111o algo inofensivo. B 
pero ya en el vertedero se desco~nponen libesarido 
dichos metales, que fluyen libremente hacia el acuífe- 
so o el mar, contaminaiido millones de i n q e  iig~ia. i 

0 
B 
* 

Las m& peligrosas son las de botón. Pasa ellas el : 
7 .  - 

Gobierno mantiene planes específicos de recogida en i 
contenedores. 

5 

e ¿Conoces las pilas recargables?, pues sí, san las que se 
recargan mediante electricidad o energia solrir. S O 

0 

m 

* Las pilas recasgables también contienen cxiriiio, p r o  
a1 fin y al cabo son las menos inalas. 

* 
e 
I 
PI 

Recuerda que las pilas, "todas", incluso las recargibles, ; 
al agotarse deben ser clepositadas en contmedores 
especiales para su reciclado. 

Las consecuencias de no utilizar el coiitriicdor p:im pilas coinien- 
za a vefie en la imagen cuando estas einpiez;in 3 dcsconipoiit'sse 



: . ¿Usas pilas convencionales o ya lias optado por las recargables?, Si es 
i así, ¿de qué tipo?. 
4 

i 0 Cuantifica y realiza un listado de los aparatos que tengas en casa quc 
: requieran pilas para funcionar. 
e 
S 

Busca y confecciona un plano con los puntos de  recogida de pilas. 
e 
m 
O 

: Intenta conseguir que instalen un punto de recogida d e  pilas o liazlo 
rd 

iG mismo y enchigate con u n  e q ~ i i p  de il-abajo de iievarias luego ;i 

su contenedor. 

Estudia y averigua cuántos in3 de agua puede containinar cada una. 

Dosifica su uso y recurre a aparatos recargables por energía solar o tam- 
bién por energía eléctrica, realizando así tu contribución. 

Busca y comenta formas ingeniosas de  prolongar su vida útil. 
Coméntalas. 



THE EARTHWORICS GROUP 50 Cosas simples que los niños pueden hacer pan sxl- : 
var ia Tierra. Circulo de lectores 1991. pp. 121, 122, 142. ,a 

a 
B 
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V.V.A.A. 50 Cosas sencillas que TU puedes haces 13312 salvar la Tierra.. Pliza ü Jaiies ; 
1994. pp. 66. 0 
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Sin duda habrás oído hablar de la degradación de la i 
Capa de Ozono. Cada año por Navidades, durante el g 
verano austral, los periódicos nos lo recuerdan. m 

e 

La Capa de Ozono es una parte de la Estratosfera donde 
se acuniula el ozoiio. Dicho gas es un tipo de oxigeno 
muy inudable que filtra los rayos ultsavioleta del sol. : 

Q 
w 
&a 

Muchos científicos creen que, como el ozono es tan 
0 

inestable, se une a los átomos que asciencien de C.F.C. : 
(Clorofluorocarbonados), descomponiéndose y peimi- - 
tiendo el paso de los rayos solares, que sin filtrar se 
vuelven peligrosos para nosotros. 

a 

Este nuevo peligro ha hecho que para evitar cánceres y : - - 

en~errnec~ades de la piel, al exponernos a 10s sayos sola- 
res, debamos ponernos una crema de protección solar. : 

% 

C.F.C. contenido en neveras, extintores, espumas plás- : 
ticas, aires acondicionados, etc. se liberó y comenzó a 
ascender hada !a Ftratnsfei-a. e 

r 
* 

Hoy clía su fabricación está prohibida, pero todavía 
tardarán inuchísirizos años en desaparecer sus efectos 
sobre el ozono, ya que los aparatos antiguos siguen y 
funcionando y no habrá quién los descargue cuando i 
dejen de hacerlo. m e 

Los peligros de utilizar y liberar productos que contengan C.F.C. 
-.. ,An- m- , , :  -,,,P+P.o A A  .-nn;C:ac+A .,n+- c, C n n ; l ; r l n J  r\rii-ri f icpn+- i r l r?t -  0 1  I i h p  
~ U C U C L ~ ~  aqul ~ U C ~ L V ~  CLC ula luuLi>Lw,  PUL G L L  ICICILILLLLLL ~ C I I C L  UJCLIILLLI CLI IIUL- 

rarse y descomponer el ozono. 



Haz un listado con los usos actuales y pasados de los C.F.C. 

Estudia en las hcmerotecas qué motivos y consecuencias tiene para la 
vida la merma de la Capa de Ozono. 

Estudia un mapa de la atmósfera, busca y dibuja la Estratosfera, ubi- 
cando a continuación dentro de la misma la Capa de Ozono. 

Trata de explicar los motivos por los que el fenómeno es más visible en 
el liemisferio austral que en el boreal. 

Haz un recuento de las neveras y aparatos de aire acondicionado tira- 
dos pos el campo. 

Al coil-~prar algím nuevo electroclornéstico susceptible de llevar C.F.C. 
cornpi-iieba en la etiqueta si está equipado con un sistema que no daña 
la Capa de Ozuno. 

Averigua que ie está pasando en ia vista a ios animales del cono sur de 
la tierra, precisanlente por la minoración del ozono. 

Piegci~ita qcie 110s puede pasa, si iio nos porit.iiíoj pioteeci6n coiitin ~ G S  

nyos del sol, al ir a la playa, al campo o en general en exposiciones 
prolongadas en las horas de mayor radiación. 

Intenta que te expliquen los procesos q~~írnicos de clesconiposición del 
O5 en contacto con los Clorofluorocarbonados. 

Haz un dibujo que expresa las sazones del mayor peligro de exposici01i 
a los rayos solares en el verano polar. 
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* Ley del Suelo, Nomlas Subsidiarias, Planes Insulares de 
Ordenación del Territorio, etc. son algunas de las muchas 
leyes con las que intentamos ordenar nu es tro territorio. 

* Sin embargo, rnuclias personas exigen su derecho a 
seguir construyendo donde quieren, tal y como hací- 
an sus abuelos. Suelen olvidar que, si bien antigua- 
mente se hacía así, ni éramos tantos ni se exigía, como 
hoy día, que cada casa tuviera agua, luz, seivicios, 
alcantarillado, accesos, etc. 

O 

* Un núcleo poblacional bien planificado y estructurado : 
cuenta con todos los beneficios previstos por sil pla- 
neamiento. T,os seivicios se contratan colectivamente D 
y los impactos en el paisaje se minimizan. 

S 

* Un poblamiento disperso precisa cle infinidad de pistas y ; 
carreteras, xwle verter en iOs;is sépticas y conlleva ~ n d -  
tihid cle largos e impactantes tendidos eléctricos, telefó- 
nicos, de acometidas de agua, costosos servicios, etc. 5 

Q 
e 

Los sistemas de autoconstnicción que empleamos olvidan 
nuestsa vivienda tradicional. Muchas veces sólo cuidan el 
interior de las viviendas, desatendiéndose con demasia- 
da frecuencia su foi-rna y vista exterior sin encalar, ape- 
nas encaladas o reculrierido a colores in~pactantes. 

* Las aguas fecales que corren libremente pos los ba- 
mncos, laderas enteras cubiertas de escombros y 
millones de toneladas de bloques y cemento deterio- 
rando nuestros paisajes son ia mejor muestra de mes- 
tra falta de amor a Canarias. 

El juego de los niños simboliza la anarquía, separación e insolida- 
t - idad de algunos mriyores, desentendiéndose cada uno de los demas, sin 
A&--- 

ren~inciar a nada y exigiendo tener de todo en su parcela y hasta la misma 
puerta de su casa. 



Haz una salida y contabiliza en tres grupos las construcciones de una 
zona determinada, el primero para las casas sucias y sin terminar exter- 
namente, el segundo con las acabadas parcialmente y el último para las 
totalmente acabadas y pintadas. 

Investiga en una zona elegida qué casas mantienen total o parcialmen- 
te el estilo colonial de Canarias. 

Visita una zona de poblamiento disperso e intenta medir y cuantificar 
cosas tales como metros cuadrados destinados a pistas y carreteras, pos- 
tes de la luz, alumbrado y metros de tendido eléctrico, etc. 

Aprovechando alguna recta de carretera en una zona poblada, traza un 
cuadrado imaginario de 1 1 - h '  y calcula la densidad de viviendas que 
presenta el mismo. 

Cuantifica en alguna carretera pr6xima a tu colegio cuantos vertidos de 
eccoinbros ha ya. 

Haz un estudio sobre los colores utilizados para pintar las casas de tu 
zona y establece cuál de ellos es menos iiiipactante. Prevé un apat-tado 
donde hables de la utilización de la piedra del lugar, 

Estudia un núcleo consolidado, cuantifica las viviendas y haz Iina esti- 
niación de sus iiecesiclades de luz, agua, teléfono y carretera si estu- 
vieran aisl:rd:is y a cien ~n~t rnc ,  mas de Y ~ ~ U S .  
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Haz una lista con tus comidas más frecuentes. Una vez realizada, sefia- 
la cuántas tienen carne y cuántas no. A continuación, cuáles tienen su 
base totalmente en carne y cuántas parcialmente. 

Realiza una lista con las comidas de contenido mayoritariamente vege- 
tal que comes habitualmente. 

Confecciona un listado de platos de nuestra cocina que te parezcan acls- 
critos a la dieta mediterránea. Razona la respuesta. 

&rees que una dieta más rica en fsu~as y verduras, en sustitución de 
otra rica en carnes, sirve para frenar el colesterol, el sobrepeso, los 
empaclios, etc?. Coniéntalo. 

Investiga los menfis ofestados por las l-iainburgueserías de tu ciudad y 
establece cuáles son los iriríls aconsejables para una alimentación sana. 

Realiza con un grupo de amigos compras de 
da preparada, determina cuáles son las más 
que genera menos basura. 

diferentes inenús de coíni- 
sanas y cuál de ellos es el 

Contrasta y realiza una valoración de una dieta rica en carnes y otra 
donde los filetes de soja sustituya a los de carne. 

BLISC:~ inforinación s n h ~  12s repercesi=fies de! ~ ~ i ~ ~ t ~  del ~onsuií lu 
de carne, sobre los bosques, el agua, el metano, la erosiún, el liaim- 
bre, los Iiiibitats, etc. 

Averigua el origen de la carne que consumes habitualmente y si proce- 
dc de actividades sostenibles o no. Cuenta las dificultades qiie tengas 
p ~ i  ohtener esta inforinación. 
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Cuando damos a la cisterna del baño, nos bañamos o 
lavamos la loza, con el agua o disueltos en ella se van 
la suciedad y parte de nuestros deseclios. 

La limpieza es la tónica normal de cualquier casa y, sin 
embargo, cuando nos libramos de un problema estamos 
creando otro en algíin punto de depuración o vertido. 

No se trata de renunciar al beneficio social de disfru- 
tar de las canalizaciones y los colectores, sino más 
bien de recordar que no son sacos sin fondo donde 
podemos echar alegremente todo lo que nos sobra. 

En la U.E. las ciudades deben depurar sus aguas, que 
podrán ir luego a la agricult~~ra, razón por la que sólo 
evitando verter en  ellas líquidos no depurables sere- 
mos capaces de alcanzar objetivos ambientales que se 
cumplen liabitinalmente en otras capitales de nuestro 
entorno. 

Hay ciertos productos como pint~iras, sal, aceites, áci- 
dos, etc. que dificultan o imposibilitan la correcta 
depuración del agua. Dichos productos se pueden eli- 
minar llevánclo~os a los lugares establecidos al efecto 
en cada isla por Política Territorial. 

Nuestro país se ha embarcado en un colosal proyecto 
internacional que hará de nosotros ciudadanos de una 
primera potencia mundial; los beneficios serán 
muchos peso las obligaciones también. Una de estas 
obligaciones es la de respetar el Medio Ambiente. 

La imagen nos recuei-da la necesidad de vigilar lo que vei-teinos por 
el bajante, ya que muclios deseclios tienen otros destinos menos containi- 
nantes y peligrosos pues regresan a nosotsos por vía de la cadena wófica. 



: 0 Senala por que hoy &a sGlo se puede utilizar jabón biodegradable y el 
i por qué de la conveniencia de usar poco. 
D 
m 

e Realiza un listado con todo lo que vertemos por el bajante. 

B 

: ¿Qué cosas crees que podríamos evitar echar por el bajante para hacer- 

: lo en la basura, lugares especializados, etc.?. 
t> 

i 0 Averigua dónde hay vertidos a cielo abierto, estúdialos y coméntalo. 

a 

O Comprueba los resultados de los vertidos, ja qué animales retrae y a 
i cuáles atrae?. 
il 

5 
* 
: Averigua cómo trabaja una planta cle depuración, qué otros sistemas m 

O 

existen y en qué se usa su agua. t 

d 
* 
0 

i Señala los peligros posteriores a un vertido irresponsable de materiales 
: no depurables. 
e e * 

i Averigua qué se luce con los desechos extraídos por la depuración y : 
: qué otros usos se les pueden dar. 
B 

E 

0 

: Visita con tnuclio cuidado alguno de los barrancos que llevan aguas 
8 fecales. Comenta lo que observes de bueno y de malo. , O 
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¿Sabías que en algunas grandes ciuclacles de Japón se 
venden bombonas de aire puro para respirarlo como : 
un lujo por la normal contaminación del mismo?. o m 

O 
O 
O 
5 

Las zonas industriales, los humos cle camiones y auto- : 
buses; los grandes incendios, etc. generan sitiiaciuries 
peligrosas en las personas con alergias, enfermed:ides :: 
respiratorias, etc. a e 

BP 

6, 

Los bebés, ancianos y enfermos son las personas n15s : 
propensas por su debilidad a padecer Ios efectos de i 
la polución. e e 

@ 

1Ú1 

D 

Las alertas por contan~inaciOn impelen a reducir el trá- Z 
fico y exigen cambios en los combustibles utilizados ," 

por las industrias, como las depuradoras o las centra- E 
les térmicas que  deben recurrir al llamado fue1 ecoló- 0 
gico con menor contenido en azufre. 

ai 

Un menor gasto de electricidad o de la utilización de 
los coches para los desplazamientos y en general ~iii 
mayor ahosro energético posibilitará un aire más puro 
y menos contaminado. 

e 
a 

Tras la guerra de Kuwait, los soldados iraquíes en reti- Z 
rada incendiaron todos los pozos petroleros del país, i 
generando la que puede ser la mayor cat6strofe eco- e" 
lógica de la liistosia. 

Enlazada con otras imágenes del libro, la necesidad de respirar 
gracias a una mascarilla debe recordarnos que iiiuchos de nuestros liábi- 
tos pueden cossegisse y atemperasse. 



Pon durante una semana un paño blanco y limpio en la ventana cle un pri- 
mer piso de m a  calle transitada, coinpái-a10 luego con otso no expuesto. 

: Coinen~  cr,~.G vehíciilns san los que contanlinan más. 
O 

@ 

e: Coloca un paño blanco húineclo sobre la salida de un tubo de escape 
w 
S "frío". Pon el vel~ículo en marcha y tras un tiempo prudente retira el 
: paiio y obséivalo. 
e 
'9 

e Averigua si hay algunos momentos o situaciones en el año c1ond.e se 
0 

: produzcan más consultas médicas pos afectados de polución. 

Explica la razón por la que a alguna gente se le irritan los ojos e n  las 
discotecas o sitios cerrados. 

k * Averigua si en tu ciudad hay cabinas para el control de la polución, si 
: es así visita una. 
e 

: Busca y visiona algún vídeo o película que estudie el problema. 
* 

Lee algún trabajo, libro o enciclopedia que hable de los inicios de la 
X e v o l u c i ó n  Industrial y la generación de liutnos principalmente en  
5 

fundiciones. 
e 
0 
0 

: Obsesva en un día sin viento qué sucede con el lmmo sobre las chimeneas. 
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V.V.A.A. 50 Cosas sencillas que TU p~iecles I~acer para salvar la Tierra.. Plaza & Janes 
1994. pp. 12, 13, 80. 
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e La demanda mundial de liidrocarburos ha Iieclio cre- I 
cer el tamaño de los petroleros, que hoy dla son O 
superpetroleros de inmenso tamaño. &a 

% 

* 
a 
a 

Cuando u11 buque de cualquier tipo sufre un acciden- 
te su petróleo crea mareas negras, tanto más irnpor- 
tantes cuanto mayor sea su carga. Las de los mentados 
superpetroleros suelen ocasionar por sus dimensio- 
nes, auténticas tragedias. 

La del petrolero Exson Valdés en Alaslra o la del "Mar 
Egeo" en La Coniña son conocidas tragedias cuyos 
efectos han durado muchos afios. A nivel local otras 
más humildes en "amara, la del I<hark 5 o la del 
Asagón nos han advertido de sus peligros. 

A otro nivel, también la limpieza de los depósitos de 
los barcos en aguas internacionales hace que lleguen 
a nuestras playas el aIquitrhn en forma de pegajosas 
y sucias bolas. 

Cuanto mayor sea la demanda de ci-udo mayor será 
también la de su transporte, increinentánclose el riesgo 
de acciden~e en cuanto se recurra a barcos menos aptos 
o a yacimientos enciavados en iugares mas peiigrosos. 

¿Qué podemos hacer nosotros?. Es bien poco, pero 
ahorrar combusiibie, apagar icices irmecesariüs, usai 
menos el coche, caminar más, ahorrar agua, etc. 
puede ser nuestra aportación. 

La imagen nos recuerda la mortandad de millones de animales y 
plantas cada vez que se produce una marea negra, desde los microscópi- 
cos a los más grandes 



Investiga y comenta sobre las mayores catástrofes de Canarias, nuestro 
país y el mundo. 

Estudia sus efectos tras la Guerra del Golfo, no sólo de los incendios 
sino también las de la marea negra. 

Averigua cuál lia sido el consumo nacional de crudo en los últimos 
diez años. 

Visita cualq~lier playa e investiga el alquitrán y sus efectos sobre la costa. 

Visiora. alguna película o vídeo y comprueba 
aves y peces, entre otros, tras la catástrofe. 

en qué situación quedan 

¿Cómo crees que se puede limpiar un ave sucia de alquitrán?. Si la encuen- 
tras abrígala y avisa a Política Territorial o a Medio Ambiente de tu Cabildo. 

¿Qué otros destinos comerciales se dan al petróleo en las petroquíinicas?. 

¿Qué crees tú que podrías 
de coinbustibles fósiles?. 

Vete al muelle a obsei-var 

hacer para colaborar a aminorar 

algún petrolero y los depósitos 

el consumo 

comerciales 
de las diferentes coinpafiías. Descríbelo. 

Visita una gasolinera y contabiliza los diferentes derivados existentes 
del petróleo. 
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El uso de insecticidas y pesticidas para acabar con los 
insectos es UIU actividad normal de nuestra sociedad, 
aunque n o  lo era hace unos pocos años. 

En su día el descubrimiento del D.D.T. permitió un 
nuevo método de lucha contra los insectos que revo- 
lucionó la agricultura, sin embargo, al no ser degra- 
dable, sus efectos en lioinbres y animales siguen sien- 
do obsei-vables todfdvía hoy día. 

Muchos insectos enfennos o muertas por pesticidas 
son comidos por otros animales e incosporxdos a la 
cadena tsófica, cuyos últimos cons~~inidores no l-iüy 
que oIvidar que somos los humanos. 

Para evitas cl riesgo de los pesticidas en n~uchos luga- 
res se fomenta la 1ucl-i.a. biológica contra las plagas. Se 
luce procluciendo en granjas especializadas, entre 
otros, insectos estériles que se comen las plagas y qiie 
son t~~slaciados a otros lugares o mueren de hambre 
al terminar su labor. 

En general, son todos los insectívoros (nuestros mejo- 
res colaboradores) los que mueren también envene- 
nados al comer insectos, con lo que perderenlos irre- 
einplazables colaboradores biol0gicos. 

En rnrrc71us ccisos abusarnos cle los insecticidas, lo qiie 
hace que podamos i-espit-arlos o que caigan en nuestros 
alimentos, olvidL~riios los remedios nahirales de la. abue- 
la o sencilkninente la adecuada dosificación en su USO. 

La siliieta de un agresivo aviOn de fumigación nos debe recordar 
clue si bien así matairios muchos de los animales perjiidiciales para el 
holi~bre otros que nos ayudan, mueren innecesariamente y al final el 
insecticida se incorpora a la caclena trófica. 



: 0 Averigua los diferentes tipos de insecticidas usados en agricult~u-a. 
L? 

i Pregunta a tus mayores y averigua qué defensas se usaban en el pasa- 
: do contra los insectos. 

B 

: Recoge colillas usadas, échalas en un cacharro con agua y utiliza ésta 

i luego para fumigar y eliminar insectos. 
C 

Obsesva y comenta el trabajo de mariquitas, libélulas, etc. coino 
"oepredad.ores. 
8 

Recoge varios insectos muertos: unos por insecticida y otros de forma 
natural. Ponlos poco a poco en bandejas separaclas, ¿lograrán los pája- 

&. 

B 

Fumiga tus plantas con un litro de agua, dos gotas de lejía y una cucha- 
: ra de detesgente. Comenta los resultados. 
% 

i Si tienes absoluta segusidad de que han cesaclo los vuelos, visita una 
: explotación hmigada por avion e intenta descubrir qué ha pasado. 
O 

63 

Investiga en cualquier supermercado y observa si todos los aerosoles 
: indican que no contienen C.F.C. dañinos para la capa de  ozono. 







Pese a las ayudas estatales al transporte pí~blico, la 
población utiliza de forma destacada e1 coche particu- 
lar en sus desplazamientos. 

En algunas ciudades extranjeras hay carriles rápidos 
pasa vehículos con más cle un pasajero. En otros se 
esta recurriendo al consuno cle alcohol para evitar 
quemar combustibles fósiles. 

Si bien cacla guagua contaniina mucho más, siempre 
será menor la contaminación que si cacla pasajero via- 
jara indiviclualmente. 

@ 

El cotidiano intento de llegar exactamente al lugar ele- ," 

gido nos hace dar n~iieltas o esperar en caravana por i 
un aparcamiento, renunciando de camino al mejor 
ejercicio que sería andar un poco. D e 

e 

e 

En la elección del coche se valora la marca, su segu- m 
riclad, el modelo, los calxtllos de potencia y hasta su 
color, siendo su consumilo, cleniasiadas veces, lo i 
menos importante. m 

a 
m 

A nivel familiar, ti1 también puedes opir-iar y aco~isejar a 
S 

tus padres para que elijan el que gaste menos coriib~~sti- g 
ble. Ayudarás al Medio Ambiente con un menor nivel de i 
contaninación, producción de COL y recalentamiento. 

En un mundo tan competitivo regido por las mascas, parece lo más 
lúgico no destacar ninguna y optar por un modelo de coche antiguo como 
referente a la necesidad de utilizar menos el vel-iículo y caminas más. 



: 0 Elije una calle y contabiliza los vehículos aparcados, agrupándolos por 
calriallaje. Calcula los datos en tantos por ciento y determina si predo- 

O minan los de menor o los de gran cilindracla. 
D 

P: Sitíiate durante una hora en una calle céntrica y obtén el porcentaje de 
: turismos con un solo pasajero, el de  dos y el de más de dos. 
e 

B 

B 0 Haz un recuento de los alumnos que vienen caminando a clase, los que 
0 

: vienen en guagua, en coche y por otros medios. 

c. 

: 0 Trata de explicar la razón por la que gasta más combustible un coche 
mal cuidado que otro puesto a punto. 

i 0 Pide a tus padres que paren el motor dei coche cuando tengan que 

i detenerse en un semáforo, paradas momentáneas, etc. Evitaremos entre 
: todos los midos y los huinos. 
B 
O 

B 

: 0 Averigua cuánto corilbustible se gasta de inedia por coche durante la 
0 

: celebración de un rallye, 

Q 

: Determina cuál es la media de coches por habitante cle tu municipio y 
% - - . : la de su edad. 

Q 

Escribe todo lo que sepas de coches eléctricos y sus posibilidades fiih~ras. 
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: 1.3 Geología y Geomorfología. 
e 
a 
m 
B> 
S Edades geológicas / Estratigrafía. 
e 
a 
a Terciario (Laurisilm 2.la y 2.lb). 
BI 
S Glaciaciones (Laurisilva 2.1 a y 2.1 b). 
0 
O 
e Época geológica (Tortuga 25.6b). 
.a 
e 
a 
e 
e Volcanismo/ Estructuras/Volcanes. 
Q 

m 
a Volcanes al fondo (Cardón 4.0). 
m 
-a El Roque Niiblo da nombre a l  Ciclo genlógico de ig~ial nombre (Pino 6.0). 

Lavas y piroclastos (Pino 6.4~~). 
Cueva volcánica, tubo, Volciín de la Corona (Jameo 21.2a). 
Cueva de los Verdes-Jameos del Agua (Jameo 21.3a). 
Túnel de la Atlántida Uarneo 21.6a). 

Materiales sedimentarios. 
Cantos rodados (Carclón 4.0) (Tabaiba 10.0) (ErosiOn 34.5b). 
Sedimentación en la ciesembocadura (Erosi6n 34.4b). 
Materiales seclimentarios. Zonas sediinentarias (Erosión 346b y 34.7b). 
Aterrarse (Erosión 34.1 lb). 

Faleontología (fósiles). 

Dinámica/ Formas de relieve /Barrancos. 
Barranco, ladera, cima (Laurisilva 2.14b) (Balo 8.7b). 
Ladera (Lariridva. 2.6a) (Balo 8.12). 
Cantil tnarino (Cardón 4 .O). 
Barranco (Balo s . la ,  8.4a (Erosión 34.1a134.2b, 34.4b y 3 4 3 )  (Agua 
41.9b). 
Barranco, ladera, cima (Bicácaro 9.7b) (zihaiba 10.11 b). 
Laderas soleadas y rocosas ( M o c h  13.la). 

O 
o Cárcavas, erosión, piedra arrastrada por t.1 viento (Carne 40.0). 
e 

e 
e Gran altitud (Laurisilva 2.2a). 
e 

Mayor oiogiaGa (i : .:1--- " 7 -  

r ctculsiiva L - 3 4 .  
w Laderas, socallas, cimas (Laurisilva 2.6a). 

e Sustrato (Pino 6. lb) (Tabaiba 10.5b). 
O 
Q 
m Humus (Pino 6.8b). 
W 

i 1.5 ERO~ION (Capítulo 34). 
Q 
t% 

O 

rP 
e Catástrofes y sequía por deforestüción (Papel 32.2a). 
B 
e Fluir del agua tras la Iluvia (Agua 33.10b). 
4 
&3 

e Efecto invernadero (T~~nspor te  36.63). 
e 

S Piedra desplazada pos e1 viento. Cárcavas. Suelo agrie~ado (Carne 40.0). 



Erosión por falta de árboles (Carne 40.5a). 
Consumo de carne y erosión (Carne 40.8.b). 
Fue1 ecológico con menor contenido en SO- (Polución 42.4a). 
Aire más puro por minoración de vertidos (Polucion 42.5a). 

Suelos lavados. 
(Erosión 34.0, 34.8b). 

Desertización. 
Resto del mundo (Fuego 29.1 1 b) , 
Erosión y sequías (Ahorrar papel 32.2a). 
Cortar árboles (Erosion 34.0, 34.321, 34.43, 34.5a). 
Deforestación (Carne 40.0, 40.4a, 40.5a). 

Acuífero. 
(Pilas 37.2a) 

1.6 Formaciones Vegetales/ Pisos de Vegetación. 

Xerofitico. 
Cardonal-tabaibal (Cardón 4.0) (Tabaiba 1 0.0). 
Refugio de plantas y animales contra predaclores (Cardón 4.5a). 
Visita guiada al Xerofítico. (Cardón 4.0 y S.lb). 
Xerofítico (Balo 8. la). 
Flores, plantas, frutos silvestres (Hubara 18.5a). 

Termófilo. 
Visita al Piso Termófilo (Cardón 4. lb). 

Fayal-brezal. 
Fayal-Brezal (Laurisilva 2.4a). 

LAURISXLVA (Capítulo 2). 
Se indica que el Ti1 es un árbol de la Laurisilva (Garoé 3.3a). 
Se habla de las zonas forestales (Gal-oé 3.6a). 
Vive en la Laurisilva (Bicácaro 9 .34 . 
Se recurre a zonas forestales (Setas 12.1a). 
Laderas soleaclas de la Laurisilva (Mocán 13.1 a). 
Vivía en libertad dentro de la Laurisilva (Cesda 14.laj. 
Vinculado a la Laurisilva (Canario 17.621). 
Enclemismo exclusivo de la Laurisilva (Insecto 27.5a). 
lncer-idios fol-estaies (Fuego 23.10bi. 
Corte de árboles a mata rasa (Papel 32.0). 
Uso de la celulosa (Papel 32. la). 
Salvar bosques aiioii-ando pape! (Papel 2 2 . h ) .  
Salvar los árboles es salvar flora y fauna (Papel 32.5a). 
La vegetación frena la erosión (Erosión 34.1a). 
n,C,..,,+, ,:A+-. nnt?nrlr\ ,An 1- A mrivnn;ri ('rql-jqP A() dq] 
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C6iiio se cirsp1;iz;i el gaiiii~b sobre temnos forestales (Carne 40.5a). > 
iil 

S Consumo c k  c;mlc minoración del bosque (Carne 40.8b). 
íB 

e Consurno de carne y alteración de los Mbitats (Carne 40.813). 
e 
5 
E> 
I< 
e aP. 
0 

w 
e Densidad , plantas acompañantes (Fino 6.ih, ). 

Cumbres. 

Otros. 
Necesidades biológicas (Laurisilva 2.2a). 
Sao y Estrelladera (Garoe 3.6~~). 

1.7 Especies. 

PINO O (Capítulo 6). 
Flora asociada al pinar (Palmera 7.lb). 
Se recurre a zonas forestales (Setas 12.12~). 
Vinculado al pinar (Canario 17.6a). 
Vive en los piiiarcs de Gran Canaria y Tenerife (Picapinos 19.la). 
No vive en los pinares del resto de las islas (Picapinos 19.321). 
Anida en pinos (Picapinos 19 .da). 
Su hábitat es el pinar (Picapinos 19.6a). 
Visitar un pinar (Picapinos 19.1 b). 
Busca sus plumas (Picapinos l9.4b). 
Bosques y árboles (Picapinos 19.6b). 
Tncendios en Pino Canario (Fuego 29 .2~~) .  
liecuperación del pino tras los incendios (Fuego 29.2a). 
Otros acompañantes sin propiedades ignífugas (Fuego 29.3a). 
Incenclios forestales (Fuego 29.10b). 
Corte de árboles a mata rasa (Papel 32.0). 
Uso d e  la ce l~~losa  (Papel 32,la). 
Salvar bosques ai-iorrancio papei (Papei jZ.ia). 
Salvas los árboles es salvar flora y fauna (Papel 32.5a). 
La vegetacidn frena la erosión (Erosión 34.1~1). 
Deforestaci8n para ganado cie la Amazonia (Carne 40.4a). 
Cómo se desplaza el ganado sobre terrenos forestales (Carne 40.5a). 
Consumo de carne y minoración del bosque (Carne 40.813). 
P--,,,,,- -1fi n n r - + - r _ i  T T  nl+c>..nn:X- ,-Ir. 1-,- LliL:+-c., /P->.-- X n  n 1 - X  
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SABINA (Capítulo 5). 
nn~nhrg A , . L 2 L L L w A -  21 n i c n  de ~ , r q e ! a ~ i S f i  Termbf!lo (cardón 4.1,b). 

Y""" 

Flora asociada al pinar (Palmera 7.1 b). 
Se recurre a zonas forestales (Setas 12. la). 
1iic:endios forestüles (Fuego 29.10b) 
Corte de árboles a mata rasa (Papel 32.0). 
Uso de la celulosa (Papel 32.la). 
Salvar bosques ahorrando papel (Papel 32.4a). 



Salvar los árboles es salvar flora y fauna (Papel 32.5a). @ 

O 

La vegetación frena la erosión (Erosión %.la). 
e 
m 
eB 

Deforestación para ganado de la Amazonia (Carne 40.4a). 
5 
e 
O 

Cómo se despiaza ei garriado s¿ibie teí-renos foiestdes (Cm-ie 4Q.521. : 
Consumo de carne y minoración del bosque (Carne 40.8b). 

a 
5 
m 

Consumo de carne y alteración de los hábitats (Carne 40.8b). e 
83 

e 

GARÓE (Capítulo 3). 
Se habla de flora adaptada a los arroyos (Laurisilva 2.6a). 
Se alimentaba de fiutos (Cerdo 14.la). 
Corte de árboles a mata rasa. (Papel 32.0). 

MOCÁN (Capítulo 13). 
Se  alimenta de frutos (Cerdo 14.la). 

BICÁCARO (Capítulo 9). 
Se  mencionan las plantas trepadoras (Laurisilva 2.10b). 
Se alimenta de frutos (Cerdo 14.1 a). 

VEROL (Cap-Ztuío 11). 
Flora as0ciad.n al pinar (Palmera 7.1b). 
Recuperación de las plantas (Fuego 29.2b) 

CARDÓN (Capítulo 4). 
e 
ei 

@ 

Flora asociada al pinar (Palmera 7.lb). 
O 
5 
e 

Coinparten el Piso Xerofítico (Balo 8.la). 5 

BI 

Se pide medir también 1Ha de cardón (Tabaiba 10.0 y 10.6b). 
0 
e 
Q 

Vinculado al cardonal-tabaibal (Canario 17.62~). 
U) 

O 

La vegetación frena la erosión (Erosión 34.la). 
a 
a 
W 

Consumo de carne y alteración de los hábitats (Carne 40.8b). 
e 
e 
B 
Q 
S 

S> 

TABAIBA (Capítulo 10). a 
P3 

Estampa de Cardonal-tabaibal (Cardón 4.0). O 

Se la une al cardón, como Eupliorbias que son (Cardón 4.4a). 
O 
El 
El 

Se habla del piso de vegetación del Basa1 y del Xerofítico (Cardón 4.lb). e 

Flora asociada ai pinar (Palmera 7.10). 14 
m 

Coinparten los Pisos Basal y Xerofítico (Balo 8. la). 
S 

e 
O 

Vinculado al Cardoiial-tabaibal (Canario l7.6a). 
e 
0 

Recupemció~i de las plastas (Eiuego 29.2b). 
m 
e 
I 

La vegetación frena la erosión (Erosión 34.la). 
B 
e> 

Consumo de carne y alteración de  los liábitats (Carne 40.8b). 
a 
h 
e 
e 
a 
m 

BALO (Capítulo 8). a 
et 

Flora asociada al palnieral (Palmera 7.lb). 
e 
Q 

5 

La vegetación frena la erosión (Erosión 34.lal. 
ei 
Q 
6, 

m 
e 

DRAGo (Capítulo 1). 
* 
o 

Flora asociada al pali~ieral (Palmera 7.1 b). 
O 
e 
$3 



(lapitalo 7). 
Recuperación ( Fi iegu 2 9 . h ) .  
Palmer~i rota ( B;mra 30.0). 
Consumo cie carne y alteración de los hábitats (Carne 40.8b). 

10 
Se alimentaba de setas entre otras cosas (Cerdo 14.la). 

ra foránea. 
Piten (Tabaiba 10.0). 
Guisantes y garbanzos (Hubara 18.5a). 
Almendras (Picapinos 19.5a). 

1.8 La fauna. 

Fauna autóctona y endémica. 

JAMEO (Capítulo 2 1). 
Contaminación del mar o del acuífero y de la cadena trófica (Pilas 
37.2a). 

SARGO (Capítulo 15). 
Alnorigenes pescando por el sistema de einbarbascado (Cardón 4.0) 
Contaminación del inar o del acuifero y de la cadena trófica (Pilas 
37.2a). 
Aniinales a los que atraen 10s vertidos (Aguas negras 41 Sb). 

VIEJA (Capítulo 23). 
Aborígenes pescando por el sistema de embarbascado (Cardón 4.0). E - 

a 

Se usaba pis pescar p e c e  d e  baji-ira (CarclOn 4 C a )  
n 

La nasa es una trampa mortal (Sargo 15.5a). n 

Contaminación del mar o del acuifero y de la cadeila trófica (Pilas 37.2a). 3 
O 

Animales que retraen los vertidos (Aguas - negras 41.5b). 

TORTUGA (Capítulo 25). 
Fauna silvestre de Lanzarote (Janleo 21.6b). 
Las luces costeras las espantan (Electricidad 31. la). 
Contaminación del mar o del acuífero y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 

LOBO (Capitulo 16). 
Contaminación del mar o del acuífero y de la cadena trófica (Pilas 
37.2a). 

BALLENA (Capítulo 24). 
Containinación del mar o del acu'ifero y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 

INSECTO (Capítulo 27). 
Se habla cle la fabricación de colmenas (Drago 1,3a). 



Como fauna asociada al pinar (Pino 6.2b). 
Se nombra a los animales que consumen sus semillas (Pino 6.2b). 
Fauna asociada al pinar (Palmera 7.1 b) . 
Abejas sobre bicácaro (Bicácaro 9.0). 
Mariposa sobre seta (Setas 12.0). 
Se alimenta de invertebrados (Canario 17.2a). 
Se alimenta entre otros de insectos (Hubaral8.5a). 
Peto I-ioradando un pino en busca de insectos (Picapinos 19.0). 
Se alimenta también de insectos (Búho 20.2a). 
Fauna silvestre de Lamarote (Janleo 21.6b). 
Alimentación de insectos y arácnidos (Lagarto 22.6a). 
Se alimenta de insectos en vuelo nocturno (Murciélago 26.3a). 
Su dieta alimentaria (Murciélago 26.613). 
Araña caphirando insecto (Araña 28.0). 
Tienen mas patas que los insectos (Araña 28.la). 
Eliminan insectos (Araña 28.2a). 
Hace referencia a los endenlismos (Araña 28.3a). 
Cantidad de moscas que pueden cazar (Araña 28.4a). 
Diferencias morfológicas (Araña 28.8b). 
El regreso cle la fauna a lo quemado (Fuego 29.2b). 
Preservar la fauna con un aprovechamiento sostenible (Erosión 34.231. 
Morir la fauna al cambiar las condiciones arnbicntales (Erosión 34-53), 
Alimentarse de insectos envenenados (Insecti. 44 3a). 
Fomento de la lucha biológica. Insectos (Insecticidas 44.4a). 
Nuestros colaboradores antiinsectos (Insecticidas 44.5a). 
Fui~~igiii sin i~lse~ticicias (iilsecticidas Y4.7b). 
Labor depredados de  los insectos (Insecticidas 44.4b). 
Prueba con insectos sanos y envenenados (Insecticidas 44.5b). 

ARAÑA (Capítulo 28). 
Como la fauna asociada al Pinar (Pino G.lb). 
Fauna asociada al pinar (Palmera 7.1'~). 
Se alimenta de invertebrados (Canario 17.2ü). 
Fauna silvestre de Lanzarote Uameo 21.6b). 
Alim~ntnr iAn T J P  i n w r t m  y i r k n i d r i  (Lagarta 22 62) - - - - -. - - - A - - - -- -- - - - - 
El regreso de la fauna a lo quemado (Fuego29.2b). 
Presei-var la fauna con un aprovechamienlo sostenible (Erosión 34.2a). 
Alimentarse de insectos envenenados (Insecticidas 44.3a). 
Fomento de la lucl-ia biológica (Insecticidas 44.421). 
Nuestros colaboradores antiinsectos (Insecticidas 44.5a). 

LAGARTO (Capítulo 2 2). 
Se refiere a la fauna asociada al Pinar (Pino 6.lb). 
Se  pregunta por los animales que consumen sus semillas (Pino 6.2b). 
Fauna asociada al palmeral (Palmera 7. lb). 
Lagasto (Ta baiba 10.0). 
Se alimenta entre otros de lagartos (Hubaral8.5a). 
Fauna silvestre de Lanzarote Uameo 21.6b). 



El regreso cle la fduna ;i lo y~ieinaclo (Fuego29.2b). 
Presei-var la fauna con un aprovecl-iarniento sostenible (Erosión 34.2a). 
Muere la fauna al cambiar las condiciones ambientales (Erosión 34.5~~)). 
Contamin:ición clel mar o del acuífero y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 
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Nuestros colakoradores antiinsectos (Insecticidas 44.5a). 
Imagen cle un lagarto (Coche 45.0). 

Fauna silvestre de Lanzarote (Jameo 21.6b). 
Contaminación del mar o del acuifero y de la cacleila trófica (Pilas 37.2a). 
Aliinentürse vía insectos envenenados (Insecticidas 44,321). 
Nuestros colaboraclores anti insectos (Insecticidas 44.5a). 

C 
Se habla de inventariar nidos (Drago 1.5b). 
Se plantea inventariar los nidos (Sabina 5.4b). 
Se refiere a la fauna asociada al Pinar (Pino 6.1b). 
Se nombra a los aniii~ales que consumen sus semillas (Pino 6.2b). 

D 

Fauna ¿tsociada al palmeral (Palmera 7.lb). E 

Asvciado íi ICI t21íj*jly2 (y&lU;ii:'I¿i 1G.310). 
n 

El regreso de la fauna a lo quemado (Fuego29.21~). - 
m 
O 

E 

Presei-var la fauna con un aprovechamiento sostenible (Erosión 34.2a). 
Muere la huna al cambiar las condiciones arnlientales (Erosión 34.5a). j 
Contaminación del mar o del acuífei-o y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 1 
Alimentarse de insectos envenenados (Insecticidas 44.3a). - O m 

Nuestros colaboradores üntiinsectos (Insecticiclas 44.54. E 

O 

n 

PICAPINOS (Capítulo 19). E 

Se refiere a la fauna asociada al pinar (Pino 6.1b). 
a 

n 

Se nombra a los animales que consumen sus seiz-iillas (Pino 6.2b). 
Se pide que se le haga un seguimiento (Pino 6.10b). 3 O 

El regreso cle la fauna a lo quemado (Fuego29.2b). 
Preservar la fauna con un aprovecl~amiento sostenible (Erosión 34.2a). 
Muere la fauna al cambiar las condiciones ambientales (Erosión 34.521). 
Containinación del mar o del acuífero y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 
Aiii-entarse de insecios envenenacios (insecticidas 4.32). 
Nuestros colaboradores antiinsectos (Insecticidas 44.5a). 

1>TlTXA /Pri4-.;+iil,-, uu~ lv  \\aylruiu u u y .  

Se habla de inventariar nidos (Drago 1 Sb). 
Se l-iabla de inventariar nidos (Sabina 5.4b). 
Se refiere a la fauna asociada al Pinar (Pino 6.lb). 
Fauna asociada al palii~eral (Palmera 7.lb). 
Enemigo potencial del canario entre otros (Canario 17.9b). 
Fauna silvestre de Lanzarote ('Janleo 21.6b). 
El regreso de la fauna a lo quemado (Fuego29.213). 
Presei-var la fauna con un aprovechamiento sostenible (Erosión 34.2a), 



Muere la fauna al cambiar las condiciones ambientales (Erosión 34.5a). 
Contaminación del mar o del acu'fero y de la cadena trófica (Pilas 37.2a). 
Alimentarse de insectos envenenados (Insecticidas 44.3a). 
N~iestros colaboradores antiinsectos (Insecticidas 44.5a). 

IÉLAGO (Capítulo 26). 
Se refiere a la fauna asociada al pinar (Pino 6.1b). 
Se pide que se le haga un seguimiento (Pino 6.lOb). 
Fauna silvestre de Lanzarote (Jarneo 21.6b). 
El regreso de la fduna a lo queirado (Fuego29.2b). 
Preseivar la fa~ma con un aprovechamiento sostenible (Erosión 34.2a). 
Muere la fauna al cambiar las condiciones ambientales (Erosión 34.5a). 
Alimentarse de insectos envenenados (Insecticidas 44.32~). 
Nuestros colaboradores anti insectos (Insecticidas 44.5a). 

Otra fauna autóctona y endémica. 
Paloma Rabiclze y Turqué. Parclela (Laurisilva 2.6b, 2.7b). 
Inventariar nidos (Drago 1.5b). 
Inventariar nidos (Sabina 5.4b). 
Fauna, nidos, Pinzón., Gavilanes, Herrerillos (Pino G.ih,6.5b,d.9b y 
6.lOb). 
Nidos, animales (Tabaiba 10.3bl. 
Crustáceos, Erizos, Moluscos. (Sargo 15.4a). 
Sus nidos. (Hubara 18.3a). 
Subespecies. Mirlo. Anidan. (Picapinos 19.la. 19.2a. 19.4a). 
Lechuza. Pajarillos. Rapaces (Bíiho 20,la, 20.lb, 20.6b. 20.2a. 20 .6d .  
Tsoglobia, Tsoglobios Uaineo 21.3a, 21.813). 
Cs~istáceos y Moluscos. Cangrejos. (Vieja 23.4a y 23.5a). 
Crustáceos, Moluscos, Peces, Medusas. (Tortuga 25.2a). 
Vencejo (Insecto 27.12b). 
Cuervo (Basura Bis 30.0 y 30.4~). 
Paloma indeterminada (Polución 42.0). 
Patos nidificando (Insecticidas 44.01. 

Fauna foránea. 
Cabra (Balo 8.0). 
Ratón (Bírl-io 20.0). 
Ratones. Roedores, Rütas. (Búlio 20.2a, 20.3a). 
Perro. (Basura 30.0, 30.6a, 30.6b, 3 0 . 4 ~ ) .  
Conejo (Fuego 27.0). 
Ratas, Perro. (Basura. 30.0Bis y 30.4~). 
Gatos (Basura. 3 0 . 4 ~ ) .  

CERDO (Capítulo 14). 
Asadero de chuletas. Fuego29.0. 

La Cadena TrOfica. 
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~wllLdlIulluLlull ULI L l l L L l  " LlLi ' L L L L L L L I V  J & L L  I L C  L U U U I I L I  C I V A I . . W  \A LLYU J 8 .II., 



pi (Aglias 1legr:is 41 .O, 41 . íb). e 
e 
O ( ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ i ~ l a s  4ti.0, 'i.J:i, 44 .da, 44.6a). 
e 
53 

e 
(D 

E\ 

e 
0 

c A,, 1 , L > ; n f i  G a l a )  (\Jero! 11.11b) (licapifiGs 1 9 . 6 ~ )  (JalxeG S (,+jbiíia j.-xa/ LL ~ 1 1 ~  

0 

o 21 .&)(Fuego 29.3a) (Carne 40.8b). 
e 
0 
Q 

0 
e OS. 
e 
a NO es un endemismo exclusivo (Canario 17.4~1). 
0 
S 

e Endemismo mundial exclusivo (Hubara 18.1 a) (Jaineo 2 1.621). 
0 

e 
a Exclusivas a nivel inundial Uameo 2l.3a). 
: ~nclemicidacl (Insecto 27.3a, 27.4a y 27.9b). 
a 
a Endernismos de las islas (Araña 28.31). 
e 
@ 

8 
e 
a Biodiversidad. 
a 
e 
@ 

i 2.- LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y 
a 
e CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
E\ 

Ci 
(D 

: 2.1 La agricultura. 
Q n-A,..- - . . l t :Trna.  ",. t : ~ . - . . ~  f r 1 ~ 1 - ~ + ~  7 zn\ 
(I IULLCI LCLIL~V al 3u L L C L L ~  \I ~ I I ~ ~ C ~ L L  / . j a / .  
B 
e Campesinos (Canario 17.8b). 
% 

O 
m, Escasos cultivos (Hubara 18.5a). 
D 
Q 
e Muros de los bancales (Lagartos 22,lb). 
m 
e Efectos sobre la agricultura (Insectos 27.6a). 
e 
e 
a Dañinos para la agricultura (Araña 28.2a). 
B 

ea 
a Cultivos abandonados (Erosión 34.313). 
a Gavias, nateros (Erosión 34.10b). 
% 

e 
S Cultivado con vegetales (Carne 40.la). 
a 
e Espacio de cultivo (Carne 40.2a). 
E) 

,a Avión f~~inigando cultivos (Insecticidas 44.0). 
Q 

Q 
% La agricultura (Insecticidas 44.2a). 
0 

e Insecticidas usados e n  agricultura (Insecticidas 44.lb). 
0 

0 
O Expiotacion fumigada (Insecticidas 44.7bj. 
0 
C) 

@ 

: 2.2 La ganadería. 
e m.-+ A -  , - - A - -  , ' , - - . A < -  r - \  
B T I U L C ~ C l b C  U C  1 LLII11¿1IllCb (La1 CLUI1 Lf.3íl). 
% 

e Cocinar sus bayas para curar al ganado (Sabina 5.6a). 
B 
a 
a Alimentaban ganado (Palmera 7.5a). 
5 

a Tn rahi-a (Raln $2 CI\ --- - " - A Y  \ Y C I I "  " < " J .  

Q 

O Pastores y ganado (Balo 8.5a). 
0 

@ Pastores y forrajeras (Balo 8.6b). 
0 
B 
S 

: 2.3 La pesca. 
0 
a Pescar (Cardón 4.0). 
Q 
e, 
e Capturas de bajura. 15. la). 



Fabricación de colmenas (Drago l.%). 
Abejas (Bicácaro 9.0). 
Colectan néctar o polen (Insectos 27.lb). 

2.5 L a  alimentación. 
¿Es comestible? (Drago 1.4b). 
¿Son comestibles sus frutos? (Sabina 5.8b). 
Guarapo (Palmera 7.6a, 7.7b). 
Comer su fmto (Palmera 7.6b). 
Apicultura (Bicácaro 9.0). 
Comer setas. Criadilla (Setas 12.2a. 12.3a). 
Varios tipos de platos. (Cerdo 14.6a, 14.211, 14.4b). 

CARNE (Capitulo 40). 
Se  habla del consumo de carne de cabra (Balo 8.0). 
Su carne se vuelve negra (Balo 8.5a). 
Se caza por el valor de su carne (Hubara 18.3a). 
Bürbacoa con carne (Fuego 29.0). 

2.6 Los aprovechamientos forestales. 

Madera. 
Su madera para carpintería. Maderei-os (Garoé 3.5a. 3.5b). 
Cantidad de madera (Pino 6.2a). 
Mobiiiario (Paimera 7.5aj. 
L o  liguero de su madera (Tabaiba 10.6a). 

2.8 Los aprovechamientos hidrológicos. 
El uso del agua como agente erosivo (Erosión 34.lb). 
Consumo de carne y de agua (Carne 40.8b). 
Uso del agua del hogar (Agua 41.la). 
U.E. y depuración de aguas para agricultura (Aguas negras 41.4a). 
Sistemas de depuración de agua (Aguas negras 41.6b). 
Ahorrar agua implica menor consumo eiiergético (Mareas negras 
43.6a). 
La desalación es uno de los destinos del petróleo (Mareas negras 
43.7b). 
El agua como elemento clifiisor (Insecticidas 44.3b). 
El agua como elemento difusos (Insecticidas 44.6b). 



2.9 Las actividades extrüctivas. 
a> 
0 

e 

; 3.1 Repoblación / Restauración de recursos nahirales alterados o degradados 
0 
e Repoblación (Drago 1.2b) (Laurisilva 2.7b) (Garoé 3.3b) (Cardón 4.2b) 
83 

a 
e (Sabina 5.5b) (Pino 6.3b) (Bicicaro 9.2b) (Verol 11.1 lb) (Mocán 13.6b). 
a 
e 
8 

: 3.2 La gestión de las especies. 
m 
e 
S Instalacioi~es del Gobierno (Huhara 18.2b). 
U 

e Lagartario (Lagarto 22.421). 
(I 

a 

i 3.3 Las actividacles educativas, recreativas y deportivas en la nahlraleza. 
a 
O 
Q 

: 3.4 El paisaje/El paisaje natural / El deterioro del paisaje. 
e 
e Paisaje costero CCarclón 4.0). 
PI 
O 

e Paisaje cumbrero (Pino 6.0). 
a 
a Paisaje deteriorado (Basura Bis 30.0). 

P&r,ie iI&ai?v (Traxspel-te co!ect~IG 36.9). 
e J 
B 
.O Paisaje (Poblamiento 39.3a, 39.6a). 
r 
e Paisaje desértico (Carne 40-0). 
13 * 

i 3.5 El medio ambiente / El medio ambiente urbano. 
* 
a Parques y Jardines (Drago l. 1 b). 
B 

@ 
o Ramificación en jardines (Drago - l. 3 b). 
E) 

m Jardines que lo acogen (Drago 1.6b). 
Q 

e Jardinería, Jardines. (Mociin 13.3b, 13.7b). 
O 
e 
O 

Parques urbanos (Ciudad limpia 30.0, 30. l a ,  30.2a, 30.4a). 
B 
e 
br 

: 3.6 Conse~vaciÓn/Alteración/Deterioro. 
O 
D 
P< 

e 3.7 Desarrollo sostenible. 
O 

8 
a Ahoi-rar para evitar nuevos cortes. Salvar flora y fauna (Papel 32.4a, 32.53). 
% 

e Aprovechamiento lógico del bosque (Erosión 34.2a). 
@ 

O Cortar iíf~oies por criterios racionales (Zrosión 3 4 . 3 ) .  
* 
S Cultivos en gavias y nateros (Erosi8n 34.10b). 
% 

9 
S? Los reinedios de la abuela (Insecticidas 44.6a). 



o insostenible. 
Solxeexplotar un secui-so (Sabina S.la). 
Cortar 60.000. Arrasándose miles de palmeras (Palmera 7.34 7.4a). 
Exterminarlas totalmente (Lobo 16.5a). 
Peligro de extincióii. (Hubara l8.4a). 
Corte de árboles a mata rasa (Coi-tarlos todos, sin entresacar) (Papel 32.0). 
Las selvas decrecen. Una vez taladas no se replantan (Papel 32.2a). 
Corte en porcentaje superior al de su creciiniento (Erosión 34.3a). 
Corte a inata S-asa. La pérdida de árboles (Erosión 34.0. 34.42~). 
Perder todos los bosques del Planeta (Carne 40.4a). 
Terrenos sin árboles (Carne SO. Sa). 
Catástrofe ecológica (Polución 42.6a). 
Uso del D .D.T (Insecticidas 44.2a). 

3.9 Los espacios naturales / Los espacios naturales protegidos. 

3.10 El litoral. 
Litoral (Cardón 4.0) (Lobo 16.0) (Basura 30.0 Bis ) (Aguas negras 41.0). 

TRAS ACTIVIDADES Y ACTUACIONES CON I N C I D E N C I A  
I R E C T A  O INDIRECTA E N  LO5 RECURSOS NATURALES 

El Turismo. 
Turismo de sol y playa. (Lobo 16.0). 
Tomar el sol en l-iamaca (Lagarto 22.0). 
Turismo (Tortuga 25.0). 

Las carreteras. 
(La Basura Bis 30.0, 30.3c, 30.2d). 
(Transporte colectivo 36.0). 
(Poblaniiento 39.0, 39.2a, 39.4a, 39.6b, 393b 1. 
f .  1 / Y  A \  

ILUCl l t :  33.U). 

El Transporte. 

COCHE (Capítulo 45). 
Coche y atascos (Transporte colectivo 36.0 y 36.2a). 
Preferencias por usar el coche (Transporte colectivo %.la). 
Coches y aparcainientos (TI-ansporte colectivo 3 6 3 ) .  
Coches C 0 2  y efecto invernadero (Transporte colectivo 36.64. 
Diferencias en tiempo coche-gi iagi ia (Tra nspoi-te colectivo 36. lb). 
Ahorro del autobús sobre los coches necesarios (Transporte colectivo 
36.2b). 
Superficie necesaria para aparcar cada coche (Transposte colectivo 36.3b). 
Conraminación por velziculos (Polución 42.Sb). 
Comprobar el volumen de polución (Polución 42.3b). 
Mareas negras por demanda de crudo (Wareas Negras 43.2a). 
A menor deinancta de combustible, menor peligro de accicleníe 



(Mareas Negras 43.6a). 
El combustible es sólo uno de los destinos del petróleo (Mareas 
Negras 43.7b). 

m&YSPOR,%'E Cc?LECTX%TO (Capimb 36). 
Parar los motores de las guaguas aminora el consumo (Transporte 
colectivo 36.3a). 
Humos de camiones y autobuses (Polución 42.2a). 
Reducciones de tráfico por polución (Polución 42.4a). 
Contaminación por vehículos (Polución 42.2b). 
Comprobar el volumen de polución (Polución 42.3b). 
Humos y Revolución Industrial (Polución 42.813). 
Marea negra y cualquier tipo de buque (Mareas Negras 43.2a). 
Cuanto menor sea el transporte menor tanbién el peligro (Mareas 
Negras 43.5a). 
El transporte de todo tipo es uno de los destinos del petróleo (Mareas 
Negras 43.7b). 
Ayudas gubernamentales al transporte (Coche 45. la). 
Los transportes contaminan menos que la suma de coches (Coche 453) .  
Recuento de alumnos que vienen en guagua (Coche 45.3b). 

4.4 EL POBLANIENTO (Capítulo 39). 
Arquitectura tradicional (Verol 11 .O). 
Los techos de viejas casas (Verol 11.5b). 
Los techos de viejas casas (Verol 1 l.8b). 
Frontis limpios y pintados, etc. (Basura 30.14b). 
Vivienda tipo "cajón" (Basura. 30.0Bis). 
Vista de ciudad (Transporte Colectivo 36.0). 
Planta de depuración (Aguas Negras 41.6b). 
Grandes ciudades (Polución 42. la). 

4.5 La industria. 
(Los Secretos de la Electricidad 31.0, 31.lb). 
(Cristal 35.0, 35.6b, 35.8b). 
(Polución 42-0, 42.2a, 42.4a, 42.8b, 42.5%). 
(Mareas Negras 43.7l3, 43.9b). 

5.- PROBLEMATICA AMBIENTAL/LOS RESIDUOS Y LA 
CONTAMINACION 

5.1 Basura /Vertederos. 
LA BASURA (Capítulo 30). 
Diferencia entre latas convencionales y de aluminio (Basura bis 30.9d). 
Plásticos y posibilidades de autoclestrucción (Basura bis 30.10d). 
Reciclar implica irninoración de basuras (Papel 32.4~~). 
Vertederos (Cristal 35.h). 
Basura-eros (Cristal 35.2a y 35.42~) (Basura 39.6a). 
Suciedad (Transporte 36.5b). 



Suciedad y roturas en transportes públicos (Transporte colectivo 1 
36.5a). e 

O 

Sucio e insalubre (Basura. 39.6a). 
e 
e 
B 

La basura generada por la comida preparada (Carne 40.611). 
e e 

Recurrir a la basura para minorar los vertidos (Aguas Negras 41.3b). : 
Recoger colillas ya usadas (reciclar) (Insecticidas 44.3b). 

E 
4 
iD 
63 

LA BASURA BIS (Capítulo 30 BIS). 
Han tirado basura al fuego (Fuego29.0). 

Contenedor. 
Los contenedores (Basura 30.13b) (Basura 30.3d, 30.8d) (Pilas 37.410). 
(Poblamiento 39.0). 
Papel en su contenedor (Papel 32%). 
Distribución contenedores (Papel 32.7b) (Cristal 35. lb). 
Depositar en contenedores (Pilas 37.6a). 

5.2 Procesos de Minimización / Reciclaje / Preciclaje. 

Contenedores (Cristal 35. lb) (Pilas 37.3a, 37.4b). 

Puntos limpios/ Recogida selectiva. 

CRISTAL (Capítulo 35). 
Botellas y cristales (Fuego 29.0). 
Cristal sin reciclar (Basura 30.01 
Cristales en vertedero sin reciclar (C.F.C. 38.0). 
Botellas sin reciclar (Aguas Negras 41 .O). 
La reutilización del cristal es uno de los destinos del petróleo (Mareas 
Negras 43.7b). 

PILAS (Capítulo 37). 
El recargado de pilas es uno de los destinos del petróleo (Mareas 
Negras 43.7b). 

INSECTICIDAS (Capítulo 44). 
También se incluye aquí como raticida (B-Lího 20.3a). 
Habla de cómo colocar los raticidas (Búho 20.3b). 
Muere por pesticidas añadidos a la cadena trófica (Murciélago 26.54. 
Insecticidas de los años cincuenta (Murciélago 26.6a). 
Los insecticidas son algunos de los destinos del petróleo (Mareas 
- 7  / r ,  7 1  \ lu egras 43. / D,J . 



Qle""r fiiel (Electricichd Sl.Z¿i).  
EIllisiones de CO' (Electriciclad 31 .da). 
~1 ;ijlori.o es mejor pam i:i. acm5sferü (Eiecl-ricidaci 31.5a). 
Sistemas (le aliorro (Electricidad 31.6a). 
~1 humo de las ténnicas (Electricidad 31.lb). 
p,-ep~-a~ ~ i n  propio progograna de ahoiro energético (Electricidad 31.3b). 
volumen quemado por las térmicas (Electricidad 31.4b). 
n/lapa temático de térmicas y aerogeneradores (Electricidad 31.7b). 
Estudio de consumo eléctrico (Electricidad 31.8b). 
cantidad de Iriz que se transforma en calor o luz (Electricidad 31.101,). 
Formas de al-iorrür energía (Electricidad 31.1 lb). 
Los árboles son depósitos naturales de C02  (Erosión 34.6a). 
Energía utilizada en su tratamiento (Cristal 35.7b). 
~olución y Medio Ambiente (Transporte colectivo 36.0. y 36,la). 
Contarnin;ición y quemaclo de combustible (Transpo~te colectivo 36.3$. 
~inoiación del C 0 2  y del efecto invernadero (Transporte colectivo 36.6a). 
Cantidad de cornbustible utilizado (Transporte colectivo 36.2b). 
El combustible qriemaclo se transfosma en pol~lción (Mareas Negras 43.3)).  
Consumo, mayor poiución (Coche 45.5aj. 
Recorilenclar un inenor consumo a sus padres (Coche 45.6a). 
Kazones de un mayor consumo en coches descuidados (Coche 45.4b) 
Rallys y consumo (Coche 45.6b). 

COZ. 
CO" efecto invernadero. (Electricidad 3 1.4~1) (Transporte 36.621). 
Los árboles son depósitos naturales de C02 (Erosión 34.6a). 
Menor contenido en COL (Polución 42.4~1). 
Ptoclucción de COZ (Coche 45.62). 

C.F.C. (Capítulo 38). 
Generadores eléctricos de ozono se alimentan del petróleo (Mareas 
Negras 43.7b). 
Estudiar los aerosoles y colnprobar que no llevan C.F.C. (Insecticiclas 
44.8b). 

AGUAS NEGRAS (Capítulo 41). 
Áreas polucionadas (Vieja 23.1 lb). 
Gasto anuai en crudo (Electricidad Si.&). 
Polución de los ríos (Papel 32.3a). 
Cambio a coinhustibles menos contaminantes (Polución 42.4a). 
Revzllxión Industriul (Pohci6n 42.Fb). 
La clep~~ración es uno de Ios destinos del petróleo (Mareas negras 43.7b). 

MAREAS NEGRAS (Capítulo 43). 
Minoración del consumo (Transporte colectivo 36.0 y 36.6a). 
Catástrofe ecológica de Kuwait por vertidos de crudo (Polución 42.6a). 



El consumo implica demanda (Coche 45.5a). e e 

Menor consumo implica menor contaíninaci6n (Coche 45.6a). B 
d 

Razones de un mayor consumo en coclies descuirlados (Coche 45.4b). i 
Rallys y consumo (Coche 45.6b). 6 

R )  

(i 

m 
Q 

5.4 INSECTICIDAS (Capítulo 44). ti 
D 
0 
e 

5.5 Ruido. 0 

BI 
O 

Oís música muy alta (Sasgo 15.0). e 

El ruido se sobreentiende (Ciudad Limpia 30.0, 30.1 lb). 
O 
m 
B 

Apagando electrodomésticos. (Electricidad 31.3b). B 
D 
0 

El ruido de la cierra mecánica (Papel 32.0). El e 

Ruido de tráfico (Transporte 36.0). I) 

Q 
B 

El mido del avión al f~unigar (Insecticidas 44.0). m a 

El ruido del tráfico (Coche 45,O). 
@ 

Q 
e 
e 

5.6 La producción de Energía. 
4 
m 
6) 

0 
B) 

El  ahorro energético. 
C * 
@ 

Ahorro (Electricidad 31.6a, 31.6b). Lf 
B 

Ahorrar (Agua 33.3a y 33.6a). 
I 
O 
'a 
e 
m 
Q 

La energía eólica. 61 
* 

Energía eólica (Electricidad 3 1.2a). 
B 
@ 
@ 

Aerogeneradores (Electricidad 3 1.5b, 31.7'u). 0 

w 
6) 

c3 

el 

LOS SECRETOS DE LA ELECTRICIDAD (Capítulo 31). O 
e 

Recargarlas mediante electricidad (Pilas 37.4a). 
OJ 

e 

Demanda de cmdo. Mareas negras (Mareas Negras 43.2a). 03 
W 

Apagar las luces aminora la demanda (Mareas Negras 43.6a). 
* 
m 

La electricidad es uno de los destinos del petróleo (Mal-eas Negras 43,713). i 
O " 

La contaminación luinínica. 
D 

B 
C) 

e 
m 

5.7 FUEGO (Capítulo 29). 
B) 

B) 

0 

Los incendios. 0 

I) 

Quema de mobiliario urbano (Basura 30.9b 1. 
a 
e) 

6 

Polución por grandes incendios (Polución 42.2a). 
Q 
8) 

e 

Incendio dt: pozos petrolíferos en K ~ ~ w a i t  (Polución 42.6a). I) 

a 

Mareas e incendios en las playas de Icuwait (Mareas43.2b). 
Lf 
B 
0 
I) 

6.- LA H I5TORIA Y E L  PATRIMONIO 
e> 
Q 

I) 

el 
5 

6.1 La historia antigua. S e 
B 
0 

Pueblos de la antigüedad. e 

Fenicios, Cartagineses y Romanos (Drago 1.2ü). 
8 

'3 

J ~ h a  TI de Mauritania y Eupliorbio (Ctirdóri 4.2a). 
S 
0 

C)  

Plinio (Tabaiba 10. la). 
m 
O 

Ud 



@ 
0 
h 

ragon (Ihago 1 ,O). 
w 
0 
a Referencia al Jardín de las Hespérides (Dsago 1.la). 
a 
e 
e Fuentes ~nitológicas (Drago 1.10b). 
ru 
S 

0 

m Aboi-ígenes (Drago 1.2a) (Mocán 13.5a) (Canario 17.3a). 
a 

Mujer adulta, joven y niña (Cardón 4.0). 
0 

II 
e Antiguos canarios (Balo 8.3a) (Bicácaro 9.5a). 
e 
Q 

m Aborigen con una rama de mocán (Mocán 13.0). 
Bi 
0 

0 
a Los guaches. 
m 
a Los guanclies de Tenerife (Drago i.3a). 
Q 

9 
E) Pesca con savia de cardón (Cardón 4.0). 
n 
a 
e Los Guanches (Cardón 4.3a). 
% 
m 
e 
e Los birnbaches. 
Q 

m Bilnbaches recogiendo agua (Garoé 3.0). 
iS 
0 

a Sacerdote bailando como su Aranfai bo (Cerdo 14.0). 
e 
5 
e Biinbaches cle El Hierro (Cerdo 14.2a). 
Q 

m 
e 

: 6.3 La arqueología. 
5 
e 
a 
a 
e Los usos aborígenes. 
e 
e 
m Escudos (Drago 1.3a). 
0 
a Teñir el pelo (Drago 1.3a) (Balo 8.3a). 
e 
O Madera, combustible (Sabina 5.424 5.5a). 
u 
u 
e Puertas, techumbre. (Pino 6.5a). 
B 

a Combustible, antorcI-ias, barniz, carenar (Tabaiba 10.4a). 
6) 

9 
e Bebida, inedicina. (Mocán 13.4a). 
a 
u Su consumo esxá constatado. Alimento (MocAn 13.5a). 

Bi 

e 
m Los ritos funerarios. 
e 
e Enterrar a sus muertos (Sabina 5.5a). 
O 
a 
a Ataúd de u n  sólo cuerpo (Pino 6.5a). 
89 
ea Vísceras de algunas inoimias (Bicácaio 9.523, 13.51). 
0 
% 

O 
e 
0 

S El arte aborigen. 
CI 
e Grabados rupestres (Balo 8.421). 
a 
<$ 

5 

" ,-- L P L i i  ^ -. -LY- _- -1L ; o.% mIiogrsuia y cu~~ura canaria. 
ei 
a 
e 
89 
S Toponimia. 
B 
a Toponiinia (Dragn 1. lb). 
B 
.S 

o Real de las Tres Palmas (Palmera 7.49. 



Pino Santo (Drago 1.4a). 
Leyendas (Pino 6.13b). 

(3 

4 

Medicina tradicional. O 
5 

Encías, disentería, etc. (Drago 1.5a). O 
B 

Recurso medicinal (Cardbn 4.6a). 
8 
Y? 
m 

Su savia es muy peligrosa para los ojos (Cardón 4.6a y 4.b sin datos). : 
Medicina (Palmera 7.6a). 

B> 
Q 
e 

Fiebres, callos, quemaduras (Verol 11.6a). 
O 
O 

Remedio curativo (Insecto 28.6a). 
td 
e 
O 

Q 

€2 

O 

Oficios tradicionales. 0 
e 
% 
5 

(3 

útiles. 5 
0 
W 

Utensilios (Pino 6.5~1). 
Bolsos, esterilla, cerones, escobas. (Palmera 7.52~). 

Mobiliario. 
Colmenas y huroneras (Drago 1.3a). 
Mobiliario (Paiinera 7.5aj. 

Arquitectura popular. 
Balcones, suelos, techos, ventanas (Pino 6.6a). 
Techo con teja canaria (árabe) Palinera (7.0). 
kqrritectui-a popular (Verol 1 1.0). 
Viejas casas (Verol 11.52~). 

Arquitectura culta. 
Iglesia de los Remedios en La Laguna (Pino 6.2a). 

La Conquista. 
Franceses (Gai-oé 3 . 2 ~ ~ ) .  
Conquista (Ballena 24. la). 
Conquistadores (Cerdo 14. la). 
Gadifer de la Salle (Lobo 16.4a y 16.lOb). 
Jean de Bethencourt (Canario 37.4a). 

REFERENTE GEOGRÁFICO 

Puntos cardinales. 
Norte (Laurisilva 2.3a) (Mocán 13.3aj. 

Local. 
Pino Santo (Drago 1.4a). 
Tetir (Drago 1.4a). 



o 
U Garrijonay (Laurisilv:~ 2.33). 
.a 
e Jandía (Cascl61-i -t.&) (Tortuga 2 5 3 ) .  
m 
Q 
a Sahinoxi (Sal~iila 5.2a). 
a 
.m 
o Sabina1 (Sahinci 4.2ci ). 
u x~:l,>cl,\*- [D;*n L 2,)) v l l ' ~ l l u l  \l lll\J W . . . l U / .  * 
S 

e Pilancones (Pino 6.3a). 
O 
m Pinos Gachos (Pino 6.3a). 
e 
O 

e Pino d e  la Virgen (Pino 6.13b). 
B 
5 

O Pino, El (Pino 6.13b). 
e 
O Roques de Salmor (Lagarto 22.4a). 
O 

e 
e Arinaga (Laglirto 22.5a). 
* 
e Pefia de  la Vieja (Vieja 23.la). e 
5 
S Las Canteras (Vieja 23. la). " 
* 
S Barranco Seco (Erosión 34.6b). 
* 
e Paseo de CM (Erosión 34.6b). 
O 
e Famara (Mareas. 43.3a). 
S 

U) 

U) 

7.4 Municiy al. 
61 

O Orotava (Drago 1.44.  
a 
m Icocl (Drago 1.1 lb). 
Q 

0 
a Ndeü, La (Sabina 5.62). 
U) 

Q 

m Laguna, La (Pino 6.2~1). 
O 

e Las Palmas de Gran Canaria (Lobo 16.9b). 
B 
81 

m Mazo (Ballena 24.5a). 
í) 

81 

@ 

" 7.5 Insular. 
E 

O 

Tenerife . 
(Drago 1.3a, 1.6a) (Laurisilva 2.5a y 2.7b) (Cardón 4.321) (Sabina 5.3a) 

n 

E 

(Pino 6.3a) (Pino 6.9b). (Balo 8.6a) (Picapinos 19. l a )  (Lagarto 22.224 
a 

n 

22.3a) (Ballena 24.2a) (Murciélago 26.5a y 26.6a). n 

Gran Canaria. 
(Drago 1.4a y 1.629 (Laurisiiva 2.5ai (Sabina 5 . h )  (Pino 6.3a, 6.9b y 
6.13b) (Palmera 7.2a y 7.3a) (Balo 8.4a y 8.62~) (Cerdo 1 4 . 3 ~ ~ )  
(Picapinos 19. l a )  (Lagarto 22.51, 22.6a) (Ballena 24.4a, 24.6a) 
T a f l  : L l - - -  9L C -  -- 9C L-\ ,'T 9-1 r - \  
~lVlLL1ClcL¿1gU LU.721 y LV.U¿L) \ l I l b c L l U  L / . J d j .  

Fuerteventura. 
(Dl-up 1.42) ( S ~ h i m  5 . h )  (Pulmera 7.32) (Setas 12.33) (LG~G 16.3:: y 
16.5a) (Hubara 18.2a y 18.2b) (Bul-io 20.2a) (Lagarto 22.5a) (Vieja 23.3a) 
Majoreros (Setas 12.3a). 
Islote de Lobos (Lobo 16.3a y 16.4a, Hubara 18.2a). 

La Gomera. 
(Laurisilva 2.3a) (Palmera 7 .6d  (Balo 8.621) (Cerdo l4.5a) (Ballena 
24.2a, 24.4a). 



La Palma. 
(Drago 1.9b) (Laurisilva 2.5a y 2.7b) (Pino 6.1a y 6.3a, 6.13b) (Cerdo 
1 4 . 3  y 14.4a) (Picapinos 17.3a) (Ballena 24.5a). 

El Hierro. 
(Garoé 3.4b) (Sabina 5.la, 5.23) (Picapinos 19.3a) (Lagarto 22.4a). 
Herreño (Sabina 5.3a). 
Antiguos herreños (Cerdo l4.2a). 

Laiizarote. 
(Sabina 5.4a) (Palmera 7.3a) (Lobo 16-33 y 16,4a) (Hubara 18.2a) 
(Bulio 20.2a) (Jarneo 21.la, 21.5a y 21.7b) (kngarto 22.5a). 

7.6 Archipiélago. 
Canarias (Drago l . l a  y 1.13b) (Lausisilva 2.2b y 2.6b) (Verol 1 l . la  y 
11. lb)  (Cerdo 14.la) (Lobo 16.6a) (Hubara 18.la) (Lagarto 22.la, 
22.3b) (Murciélago 26.la y 26.4a) (Insectos 27.4a) (Insecto 27.5%) 
(Fuego 29.9b) (Electricidad 3l.2a) (Mareas. 43. lb). 
Islas Occiclentales (Garoé 3.6a), (Pino 6.4a). 
Todas las islas, Archipiélago (Sabina 5.121 y 5.23). 
Archipiélago (Mocán 13.3a) (Vieja 23.31) (Murciélago 26.3a). 

7.7 Nacional. 
Golfo de Vizcaya. (Sargo 15.2a). 
Nuestro país (Fuego 29. la) (Aguas .41 .Gala 
La Cni-uña (Mareus. 43. Ja!. 

7.8 Macaronesia. 
Macaronesia (Laurisilva 2. la). 
Madeira (Laurisilva 2.6b) (Murciélago 26.4a). 
Cabo Verde (Sargo 15.2a). 
Azores y Madeira (Canario 17.4a). 
Atlántico (Tortuga 25.3~1). 

7.9 Unión Eurapea. 
Golfo de Vizcaya. (Sargo 15.2a). 
Mediterráneo, costas atlánticas. (Lobo 16.2a). 
Francia (Canario 17.4a). 
Mediterráneo, U.E. (Hubaia 18. la). 
Atlántico (Tortuga 25 3a). 
Austria (Carne 40.4a). 
U.E. (Aguas.41.4a). 
Primera potencia nlundial (Aguas. 41.6a). 

Resto de Europa. 
Meditei-ráneas (Laurisilva 2.  la). 
Mediterráneo (Lobo 16.2a) (Hubara 18. la) 



I 
m 

f 7.11 Resto 
m En q ~ ~ é  partes del Mundo (Laurisilva 2. lb). 
CB 

e 
e Hiinalaya (Pino 6. la). 
6J 

e América, Nuevo Mundo (Cerdo 14.524 14.6b). 
0 

a Islam con10 religión y área geográfica. (Cerdo 14%). 
e? 
m Resto del Mundo (Cai~ario 17.4a). 
e 
* 
m Pakistán (Ilubara 18.la). 
e 
* 
* Atlántico, indico, Pacifico (Tortuga 25.3a). 
* 
S Tierra (Tortuga 25.6b). 
8D 

e nn,,,A, / T v i c a r + n  37 /;O\ 
ai I V I C L l l U U  \ I l l J L L L W  A / .1UJi 

e 
a Hemisferio Austral y Boreal (C.F. C. 38.4b). * 
S 

m Cono Sur (C.F.C. 38.7b). 
% 

e 
e Mundo (Carne 40.2a). 
m 
e Primer Mundo (Carne 40.3a). 
S 
a 
r hnazonia (Carne 40.4a). 
e 
a Japón (Polución 42. la). 
iQ 

S Kuwait, los soldados iraquíes, (Polución 42.6a). 
e 
er 
a Alaska (Mareas 43.3a). 
*) 

% Guerra del Golfo (Mareas 43.2b). 
m 
% 
1 

1 8.- LEGlSLACl N Y PLANIF IeACI 
% 
?a 

i 8.1 Ley Parques nacionales y otras sobre espacios protegidos, etc. 
6J 

e Parque Nacional de Garajonay (Laurisilva 2.3a). 
% 

B 
e Espacios Naturales (Cardón 4.6b). 
5 

* 

: 8.2 Ley de Símbolos. 
% 
6) 

,a Sínzbolo botánico de Tenerife, (Drügo 1 .&l. 
e - VI-IAYVIV Ciinhnln hnt617irn ,JVCIIIALI\_I rlp U= Ci-an  V I - . l L  í'anai-ia --AL-AA... (f 'aidhn -...- -..--- 4 -.---,. 19) 
ab 

e 
e, Símbolo botánico de El Hierro (Sabina 5.3a). 
C 

e Símbolo botánico de La Palma (Pino 6.la). 
a 
I 
S Símbolo botánica de Canarias (Palmera 7. la). 
0 

e 
e Símbolo botánico de Lanzarote (TABAIBA Capítulo 10). 
a 
e Síinbolo zoológico de Canarias (Canario 17.la). 
6J 
e 
a Símbolo zoológico de Fuerteventura (Hubara l8.2a). 
9 
e Símbolo zoológico de Lanzarote (Jameo 21.5a, 21.6b). 
e 
% 
m Símbolo zoológico de El Hierro (Lagarto 22.49. 



Pese a no indicarse, el Viñático es el símbolo de La Gomera. (LAURI- 
SILVA Capít~ilo 2). 

8.3 Ley de Espacios naturales. 

8.4 Ley de Ordenación del Territorio. 

8.5 Planeamiento de los espacios naturales. 

8.6 Planeamiento insular. 

8.7 Planeamiento municipal. 

Patrimonio de la Humanidad. 
Garajonay (Laurisilva 2.3a). 

Ayuntamientos. 
Guardas, Policía municipal. (20.4b). 
Su esfuerzo ha quedado destruido (Ciudad Limpia 30.2a). 
Servicio de Parques y Jardines. (Ciudad Limpia 30.7b). 

Cabildos. 
Medio Ambiente, Cabildo Insular (Pino 6.3b). 
Cabiido de tiran Canaria íCetas iZ.Gaj, 
Medio Ambiente de tu Cabildo. (Mareas 43.6b) 

Antiguas Provincias. 
Provincia Oriental (Palmera 7. la). 

0 - í - 2  ---- A--*< A--- uuuici-IIV IILULVIIV~~MJ. 

Capital autonómica (Palmera 7. la). 
Gobierno de Canarias (Hubara lS.2b). 
Pr\r\<.n;adn rloi A / l a r l ; n  A r v r h i n n t n  TRl'ihn 311 dh\ 
~ U L L ~ > L J L L ~ ~  UL LYLLULV ~ ~ I L U L L L L L C  \UCIILU &V. L I J I ~  

Gobierno de Canarias (Lagarto 23.6b). 
Consejería Política Territorial (Murciélago 26.3b) (Aguas. 41.5a) 
(Mareas. 43.6b). 

Gobierno Central. 
Gobierno estztal (Pilas 37 .3 ) .  

9.2 Fuerzas de Seguridad. 
Fuerzas de seguridad. 
Policía, Guardia Civil, Consejei-ías, Cabildos, Policías Locales, etc. 
(Hubara 18.7b). 
Guardia Civil (Fuego 29. la). 



Viera y C h i j o  (Palmera 7.10b) (Mocán 13 .2~~)  (Hubasa lS,t&) 
(h4urcidago 26.2ai. 
Pedro Lezcano (Sepas 12.6a). 
Woelfel, D.J. (Búho 20.4~1). 
Cesas Maniique (Jarneo 21.7b). 

10.2 Mayores. 
Respeto a nuestros mayores. 
Mayores. (Sabina 5.3b) (Balo 8.6b) (Cerdo 14.1 b) (Sargo 15%) (Lobo 
16.2b) (Canario 17.8b) (Hubara 18.6h) (Picapinos 19.3b) (Búho 20.23) 
(Jaineo 2 l.8b) (Vieja 23.lOb) (Tortuga 25. lb) (Murciélago 26.7b) 
(Fuego 29.4b) Entendidos (Agua 33.4.b). 



D í~ ENES 
RECOGIDAS EN WOELFEL, D.J. MONUMENTA LlNGUAE CANARIAE 
Y NAVARRO ARTl LE$, F. TEBERITE. 

Aranfaibo: El mediador (cerdo sagrado) WOELFEL, D.J. 1996 pp. 506. 

Arinaga: Sin traducción, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 840. 

Asteheita: Sin traducción, WOELFEL,D .J. 1996 pp. 774. 

Atinavina: Carne de puerco, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 573. 

Atognatamar: Calzac1.0 de cuero de cerdo, WOELFEL,D,J. 1996 pp. 622. 

Balo: Plocanzapendula, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 666. 

Bitnbache: Nombre para designarse a ellos mismos de los antiguos herre- 
ños, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 722. 

Charcerquem: Miel de mocanes, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 613. 

Estapagao: Búho, WOELFEL,D,J. 1996 pp. 658. (En la isla de la Palma 
denomina así a la pardela piclloneta de la Laurisilva). 

Famara: Risco de Lanzamte, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 757. 

Garaionay: Monte, WOELFEL,L).J. 1996 pp. 793. 

Garoé: &bol Santo, WOELFEL,D.J. 1996 pp. 517 

Gomera: Gomera, WOELFEL,D .J. 1996 pp. 721. 

Góngano: Se da no corno planta sino como localidad de Candelaria 
(Gorgano), WOELFEL,D .J. 1396 pp. 1006. 

Guanche: Los naturales de Tenerife se llamaban (guanchinet), WOEL- 
FEL,D.J. 1496 pp. 719. 

Guiniguada: El arroyo q u e  Ilainahan.. . , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 41 1. 

Icod: Reino de ....., WOELFEL,D.J. 1996 pp. 907. 

TZfe: Puerco, WOELFEL,DJ. 1996 pp. 572. 



: Jameo: Hundinlientos del suelo que com~mican el mundo subterráneo 
con el exterior, W0ELFEL.D.J. 1996 pp. 646. 

a 
* 

ía: Punta de . .. . , WOELFEL,D,J. 1996 pp. 755. 
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Fuerteventura , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 715. 
Ii 
e 

: Mocán: Tenían miel de una planta que llamaban , WOELFEL,D,J. 1996 
i pp. 677. 

: Orotava: Tiene varias denominaciones previas a la actual , WOELFEL,D.J. 

L 

: Salrnor: Como Salinore. Roques y monte de El 1-Iierro , WOELFEL,D.J. e 
e 

1996 pp. 1060. 
Q 0, 

O O 

i Tabaiba: Planta , WOELFEL,DJ. 1996 pp. 668. 
e 

Támara: Fi-utos , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 590. 

Tamarán: Nombre de Gran Canaria , WOELFEL,DJ. 1996 pp. 554. 
o 

6 

Tamaraceite: Lugar , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 826. 

Taquasen: Carne de cerdo , WOELFEL,D,J. 1996 pp. 572. 

Tenerife: Tenerife , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 717. 

Tetir: Lugar de Fuerteventura , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 767 

TPI: Til, no tilo, una especie de laurel , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 670 

Tolla: Ez~pbo~~bin czphylh, en NAVArCRO ARTILES, F. 1981. pp. 258. 

Verol: Asbusto de los tejados , WOELFEL,D,J. 1996 pp. 667 

Verode: Yerba puntera , WOELFEL,D,J. 1996 pp. 667 

Yoya: Frutos del inocán , WOELFEL,D.J. 1996 pp. 677 



Ponemos esta nueva liersamienla de trabajo en manos de los docentes 
canarios buscando simplificar y facilitar su ingente tarea, con una labor que 
busca en su planteamiento interdisciplinar, iiuevos cauces pedagógicos para 
entender el medio ambiente canario. Hemos al-ticuIado nuestra obra desde 
la perspectiva siempre complicada, de atender las complejas relaciones del 
medio ambiente insuias, apoyándonos en aspectos de nuestra cuitrira cierna- 
siadas veces insuficientemente valorados. En cualquier caso, como no con- 
sideramos cerrada la obra, proponemos a todos aquellos que nos quieran 
hacer algún tipo de propuesta o sugerencia, lo hagan a nuestra clirección 
Av. Rafael Cabrera n"5 Portal 3 -61, 35002 Las Palmas de Gran Canaria. 

Prorneteinos contestas cuantas coinunicaciones nos lleguen y en cual- 
quier caso, incluir todas las sugerencias que adoptemos, indicando en 
clicl-ios casos la fuente de procedencia. 



José Julio Cabrera Mujica, desarl-olla su  actividad profesional desde hace 
wifitisiete a ñ ~ s  en La Cuja !nsu!ur de Ahvrrc;; de Canafinc. 

Licenciado en Geografía y Máster en Gestión Medio knbiental, posee 
estudios de Derecho, Tilrismo e Idiomas, 

Vinculado al G.U.M. (Grupo Universitario de Montaña) d.esde 1970, alter- 
nó los a r g o s  de  Presidente y vocal, durante tres lustros. 

Afiliado a ASCÁN (Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza) 
en 1971, fue vocal en varias ocasiones y Presidente de la misma desde 
1989 a 1994. En dicho cargo entre otros contrató con Gesplán los P.R.U.G. 
de Corralejo y de Lobos, realizando el Libro Blanco sobre los Incendios 
Forestales y una propuesta de desarrollo integral del Parque Nacional del 
Roque Nublo. 

Vicepresidente Regional del desaparecido Comité Regional Canario de 
Espeleología, fue Monitor y Director de la Escueka de Espeleología de Las 
Palrnas y miembro de los Gnipos de Espeleosocorso de la Federación 
Canaria de  Espeleología, codescubriei~do en 1974 la Cueva de Los 
Arrepentidos; la más prof~~tnilda de Gran Canaria, participando en dos 
Carnpatnentos Nacionales y varios Regionales. 

Con múltiples escaladas deportivas en su l-iabei; destacan su colaboración 
con ASCÁN en el Proyecto 817 de la I.U.C.N.( el Libro Rojo de la Provincia 
de Las Palmas) y el reclescubriiniento de la Pericnlis hndrosomz~s con el 
biólogo D. Carlos Suarez Rodríguez, declarada por la misma I.U.C.N., 
como una de las doce especies m~indiales en mayor peligro de extinción. 

Miei&ji-a fLin&&ji- & la cGE&iólnl &-qeG]h$c:, de! );bLl~e~ Cai>afic, p$- 
cipo durante sus primeros años en la reclacción de la Carta Arqueológica 
Insular, con colaboraciones entre otras en el Nsco de Los Canarios, Risco 
Pintado, Balos, etc., paiticipando entre otros en el descubrimiento del ídolo 
de Jinamar, Disigió seis Cursos de Iniciación a la Arqueología pasa el G.U.M. 

Coordinador d e  la Edición de la Guía Natural de la Hoya del Gamonal y 
Camaretas, publicó liasta su desaparición, Rutas de Montaña dentro de la 
Revista Aguayro. Fue guionista y director de la serie de 29 capítulos de 
Antena3 TV, "Flora Canaria" y del Video Itlstihicional del Excmo. 
Ayuntamiento de Puerro del Rosario ['Situación Medioambiental del 
Municipio de Puerto del Rosario en su Bicentenario". 

En la actualidad colabora como técnico, con la Fundación para la 
Reforestación Forestal de Canarias "Foresta". 



Licenciado en Bellas Artes, comienza a dar clases en 1984 en la Escuela 
de Astes Aplicadas y Oficios Astísticos en Las Palmas de Gran Canaria, 
obteniendo en propiedacl la plaza de profesor en 1987. 

En 1965 obtiene el Primer Premio de Escultura, con "Santón Ciego" y el 
Primer Premio de Dibujo con "Cabeza de Viejo". 

En 1966 gana el Primer Premio cle Escultum con "Descanso" y e1 Segundo 
Premio de Pintura con "Paisaje". 

a 
En 1978 obtiene el Tercer Premio de Escultura con la escultura "Gato". 
Durante el Curso Académico 1979-80 es galardonado por la Facdtad de O 

n 

Bellas Astes de San Fernaiido (Madrid) COLI una Beca cle Investigación 
= O m 

para realizar e instalar una figura en los jardines de la propia escuela y la E 
a 

Beca a Segovia. = E 

3 

En Diciembre de 1980 se le concede el Tercer Premio de Escultura con - S 

m 

"Toro", en el XVIII Certamen Internacional organizado por el Iltino. 
Gabinete Literario de Las Palmas. O 

n 

- 
~etirado de ceitamenes y exposiciones, colaboró con s~ls  dibujos, en las 
campanas publicitarias de A S C ~  entre 1989 y 1934. n 

3 
O 




