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En el marco del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), se crea el programa de Días Ambientales Conmemorativos, cuyo 

objetivo es promover la reflexión en las comunidades educativas sobre la impor-
tancia de recordar fechas ambientales significativas en nuestra vida y cultura a 
fin de fortalecer lazos de identidad nacional y comunitaria, así como valorar y 
defender el patrimonio biocultural de México.

La presente guía didáctica realizada para el Día Nacional de los Polinizadores  
brinda información sobre la importancia de la preservación y cuidado de los  
polinizadores, su relación con la producción de alimentos y con la comida 
tradicional en México, así como orientaciones educativas que parten de la 
metodología de educación popular ambiental.

Por su ubicación geográfica, México es considerado un país privilegiado, 
ya que goza de la presencia de diversos climas y ecosistemas. Esto da pie a 

que una gran diversidad de seres que compartimos el territorio podamos coexis-
tir unos con otros. Los polinizadores son gran ejemplo de ello; estos insectos, así 
como otros animales al alimentarse, polinizan las plantas, haciendo posible el 
proceso de reproducción de la flora. Plantas que en algunos casos no se pueden 
reproducir de otra manera, son parte del ciclo de vida de las especies y base de 
nuestro sustento, cultura y cosmovisión. 

Presentación
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General
Identificar vínculos entre la sociedad humana y los ecosistemas a través de la 
educación popular ambiental, para promover el conocimiento, aprecio y cuidado 
de todas las formas de vida, en especial la de los polinizadores y su relación con 
los alimentos. 

Particulares

Reconocer a las diversas especies de polinizadores como parte de 
los ecosistemas y como elementos indispensables para la vida y la                                      
seguridad alimentaria.

Fomentar la recuperación y difusión de saberes locales para desarrollar 
alternativas en atención a las problemáticas socioambientales, a través 
de las instituciones educativas.

Vincular esta guía con los libros de texto gratuitos a fin de incentivar la 
difusión de saberes dentro de los espacios educativos.

Objetivos

 Sin embargo, existen diferentes causas que provocan la pérdida de biodi-
versidad como son: el cambio de uso del suelo, empleo de agroquímicos, cambio 
climático y contaminación, por mencionar algunas. 

El cuidado y protección de los polinizadores refleja la forma en cómo nos relacio-
namos con el suelo, las plantas, los hongos y los animales. En México y en otros 
países de América Latina se realizan prácticas agrícolas, como la milpa, en don-
de es visible la asociación de especies como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile 
y quelites, que contribuyen a nutrir el suelo, compartir agua y a que animales e 
insectos puedan vivir y nutrirse de ella. Al agregar químicos y modificar la forma 
de siembra solo por monocultivos, se rompe con esta relación y se daña la tierra.

Desde la comunidad escolar podemos contribuir al cuidado del territorio y en 
especial de los polinizadores con orientaciones educativas que nos lleven a iden-
tificar a los de nuestra región y proponer acciones para conservarlos. ¿Ya conoces 
los polinizadores de tu comunidad?, ¿qué podemos hacer para cuidarlos?
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Te has puesto a pensar, ¿qué tiene que pasar en la naturaleza para obtener 
el alimento en casa? Existen muchas conexiones que suceden en la na-
turaleza que desconocemos y de las cuáles formamos parte. En ocasiones 

ayudamos en los procesos pero otras veces causamos grandes impactos. Es im-
portante comprender cuáles son las consecuencias de nuestros actos en el terri-
torio, para poder cambiar o mejorar los hábitos y así poder compartir esa reflexión 
con la comunidad escolar.

Un proceso que debemos conocer para no intervenir de manera negativa es la 
polinización. Pero, ¿qué es la polinización? Es una forma de reproducción de 
plantas en la que intervienen diferentes especies de insectos y animales, para 
que se logre la germinación; de este proceso depende la reproducción de cientos 
de miles de especies de plantas silvestres, de la cual es el 84% de los cultivos que 
alimentan a la humanidad (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).

Una de las especies más famosas de polinizadores son las abejas, y es que cada 
territorio cuenta con ecosistemas y habitantes distintos. Se estima que 

del 90% de la polinización que ocurre en plantas con flor en todo el 
mundo, el 67% es llevado a cabo por insectos, por ejemplo, las abejas 
(Apis mellifera), las moscas de la familia Syrphidae, las polillas noctur-
nas como Ophthalmoblysis ibarrai, las avispas como las del género 
Polistes sp, que ayudan a la reproducción tanto de plantas silvestres 

como las cultivadas (Bonilla, 2012; Fründ et al., 2013). 

Introducción

 Por otro lado, tenemos a las aves que polinizan plantas como orquídeas, 
bromelias, y los murciélagos que se encargan de las cactáceas y agaváceas, ya 
que sus flores abren por las noches. ¿Reconoces alguno de estos insectos o ani-
males?, ¿los has visto?, ¿sabes cómo es su ciclo de vida?, ¿sabes si algún hábito 
tuyo interfiere con ese ciclo?

Cuando nos referimos a la intervención del ser humano en la naturaleza, pensa-
mos en lo que genera impactos más graves, como la descarga de aguas residua-
les a un río, un tiradero de basura clandestino o alguna deforestación, lejano a 
nuestra realidad, pero hay que conocer un poco más lo que en el día a día puede 
generar impactos negativos y así poder evitarlos. Por ejemplo, al alimentarnos 
compramos del establecimiento sin detenernos a pensar de dónde viene mi 
alimento o cómo llegó ahí, no sabemos si en su producción se utilizaron insec-
ticidas, si se deforestó un bosque para producirlo o si se cultivó en otro país. 
Solo lo compro, lo como y listo. En el saber, puedo encontrar alternativas para 
escoger lo que sea de menor impacto. 

Dentro de los sistemas de producción agrícola podemos encontrar procesos 
amigables con el territorio, como los agroecosistemas, donde dialogan el cono-
cimiento tradicional y el científico creando así una producción de alimentos, 
los polinizadores juegan un papel fundamental, ya que la producción se 
hace con el conocimiento de las relaciones entre las plantas, animales, 
hongos e insectos.

Existe una gran diversidad de polinizadores y todos ellos tienen cierta 
preferencia a una u otra planta, por ejemplo, los abejorros prefieren 
las flores en forma de tubo, frente a otras que son planas o curvadas ha-
cia afuera, debido a que su boca les permite tener un mejor acceso a ellas, 
tienen un sistema de vibración y pelos mediante el cual extraen el polen. 
Las abejas melíferas (Apis mellifera) prefieren las flores que son planas y curva-
das hacia afuera, ya que su anatomía facilita su alimentación. 
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El cambio climático 
y sus impactos en 
los polinizadores 

 Otros polinizadores llamados sírf idos, parientes de las avispas, son co-
múnmente conocidos como moscas de las flores; son un grupo de 

moscas coloridas de pequeño y mediano tamaño que suelen verse 
posadas en las flores (Sarmiento, 2010); se encargan de la poliniza-
ción de cultivos como los jitomates, los pepinos, las calabazas y los 
pimientos, entre muchos otros. Se caracterizan por ser activos a ba-
jas temperaturas, lo que les permite ser altamente efectivos, puesto 

que aumentan la posibilidad de que una flor sea visitada a lo largo 
de un día, además son más abundantes que las abejas. Su papel como 

polinizadores de cultivos podría estar ganando importancia y llegarían a 
ser los polinizadores dominantes en caso de que se extinguieran las abejas                 
(Rader et al., 2013). 

Saber sobre esas relaciones puede ser de gran ayuda para disminuir los impactos 
en el territorio. Nos ayuda a identificar a los insectos y colaborar a su preservación, 
recuerda que todo está relacionado y podemos hacer algo para evitar la extin-
ción de las especies, podemos preservar la vida de nuestro planeta desde el 
aula, la escuela, la colonia, nuestro hogar. 

Compartamos saberes con personas mayores, con científicos, con infancias y ju-
ventudes e identifiquemos qué animales conocemos, qué relación tienen con 
nosotros y cómo podemos colaborar a su conservación.

El cambio climático describe una transformación en las condiciones prome-
dio del clima, como la temperatura y las precipitaciones de una región du-
rante un largo período de tiempo. El cambio climático global se refiere a 

los cambios promedio a largo plazo en toda la Tierra. Estos sucesos se atribuyen 
directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de 
la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. (Definición oficial de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, CMNUC. Conafor, 2023).

Esto lo podemos ver en lugares donde llovía mucho y la vegetación era abundan-
te, es posible que en la actualidad haya sequía y cambios en la diversidad biológi-
ca. Existen efectos como: aumento del nivel del mar; los glaciares de montaña  
están reduciendo su tamaño; el hielo se derrite a un ritmo más rápido de lo 
habitual en Groenlandia, la Antártida y el Ártico; hay una aumento de sequías e 
inundaciones; así como cambios en la época de floración.

Los primeros efectos del cambio climático sobre los polinizadores están relacio-
nados con los cambios fisiológicos y morfológicos de los insectos y en la manera 
en la que éstos interactúan con las plantas, lo que puede ocasionar la pérdida de 
recursos florales y de cultivos que dependen de ellos para su reproducción. 
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 El aumento de la temperatura, debido al cambio climático, puede ser un 
factor de riesgo para la polinización, pues no solo afecta a los polinizadores 
en su comportamiento y supervivencia durante ciertos momentos del día y 
épocas del año, sino también altera la duración de la temporada de floración 
de las plantas con las que se relacionan (Gordo y Sanz, 2005., Hegland et al., 
2009.) La destrucción del hábitat es otra amenaza, ya que su espacio de vida 
se ve afectado, así como las flores que polinizan. Las sequías pueden reducir 
la cantidad de flores, provocando disminuciones en los recursos disponibles 
para los polinizadores y, en consecuencia, una baja en la frecuencia de sus vi-
sitas florales (Quesada et al., 2012).  

Los polinizadores se encuentran en peligro. Debido a la demanda de produc-
ción de alimentos a gran escala, algunos agricultores utilizan plaguicidas con la 
finalidad de erradicar a los insectos no polinizadores y evitar la proliferación de 
plagas que afectan sus cultivos. Hay que recordar que todos los seres vivos tienen 
una forma de relacionarse con el planeta, si no conocemos esas relaciones, es fácil 
intervenir. ¡Recuerda! Todo está unido. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la 
escuela para evitar que esto suceda?

La reducción de las abejas silvestres y otros polinizadores traería como 
consecuencia la disminución en la producción de alimentos, así como 
una baja en la calidad y productividad (Agroasemex, s.f.).

Pensemos un momento en nuestra reacción ante un insecto, ¿qué hacemos?.

a. Vamos por un artefacto (chancla) para matarlo.

b. Nos tomamos un tiempo para tratar de identificarlo y saber cuál es 
su relación con el ecosistema.

c. Corremos a comprar y usar un químico para matarlo o repelerlo.

Cada una de estas acciones tiene una consecuencia distinta, en pequeña es-
cala puede que pensemos que no pasa nada, pero a grandes escalas, ¿qué 
podría pasar?

Te invitamos a revisar:

La guía “Por las abejas, guía didáctica para atender la problemática 
de la muerte masiva de las abejas” Cecadesu https://www.gob.mx/se-
marnat/educacionambiental/documentos/guia-didactica-para-aten-
der-la-problematica-de-la-muerte-masiva-de-abejas

Video “Muerte Masiva de insectos”.

https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/documentos/guia-didactica-para-atender-la-problematica-de-la-muerte-masiva-de-abejas 
https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/documentos/guia-didactica-para-atender-la-problematica-de-la-muerte-masiva-de-abejas 
https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/documentos/guia-didactica-para-atender-la-problematica-de-la-muerte-masiva-de-abejas 
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La educación popular 
ambiental y los polinizadores

La educación popular ambiental promueve el diálogo con las y los otros para 
romper con la imposición de una visión patriarcal, colonialista y extractivis-
ta que caracteriza al mundo actual, en donde se promueve la competencia 

y la anulación del otro, así como la mercantilización de toda forma de vida.

En ese sentido, por medio de la educación popular ambiental los propios actores 
(educadores y educandos) pueden realizar una lectura crítica de su realidad. El 
diálogo de saberes permite y propicia la participación entre los grupos de apren-
dizaje, para recuperar las experiencias entre los diferentes actores con el propósito 
de identificar y reconocer prácticas que permitan una convivencia más armónica 
con todos los seres vivos.

Para poner en práctica la metodología de educación popular ambiental, desde el 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable se identifican 
tres etapas de trabajo:

a. Recuperación de saberes. En este proceso se indagan, recopilan y 
rescatan los saberes locales, ancestrales y científicos de una pobla-
ción o grupo social de interés, basados en su cosmovisión, cultura 
y vivencias, con la finalidad de crear conocimientos colectivos que 
contribuyan a comprender la problemática actual, en este caso de 
los polinizadores.

Orientaciones recomendada

. Inventarios de biodiversidad en el plantel.

. Investigación sobre las plantas que han desaparecido en tu comunidad. 

. Entrevistas a los abuelos y abuelas o personas adultas.

. En busca de polinizadores locales.

b. Diálogo de saberes. Este proceso se llevará a cabo desde una visión 
horizontal, es decir donde todos los aportes tendrán el mismo valor 
y serán escuchados. Reconocer que no existe una realidad absoluta 
será fundamental, ya que encontraremos distintos puntos de vista y 
diferentes reconocimientos de amenazas en cuanto a la pérdida de 
polinizadores, que ayudará a enriquecer el conocimiento desde las 
distintas realidades.

Orientaciones recomendadas:

. Mesa de debate: Producción masiva de alimentos vs agroecología.

. Mesas de encuentro: ¿Qué encontramos en la escuela que podamos identi-
ficar como reto o fortaleza para los polinizadores?

. Mesas de diálogo: ¿Cuáles crees que son las problemáticas que enfrentan 
los polinizadores en nuestra región?, ¿qué comemos que dependa de los 
polinizadores locales?, ¿qué podemos hacer desde la escuela?

. Mesa de investigación: ¿Cuál es la importancia de los polinizadores?, ¿qué 
podemos hacer desde el plantel para contribuir al cuidado?



1918

c. Acciones colectivas. En este proceso se podrá analizar y sistematizar 
la información recopilada para proponer y construir acciones colecti-
vas e individuales en pro de los polinizadores.

Orientación recomendada:

. Hagan un plan de acción para crear un jardín de polinizadores.

. Proyectos interdisciplinarios con diferentes niveles escolares para hacer ho-
teles de polinizadores, campañas de comunicación educativa, la exposición 
de polinizadores, entre otros y dependiendo el nivel escolar pueden repartir 
las acciones y responsabilidades.

. Crear un recetario de frutas y plantas que dependen de polinizadores de la región.

Nota: Paralelamente, se puede identificar otras acciones que den pie a un proyec-
to escolar para la defensa del territorio de acuerdo a los aprendizajes de la recupe-
ración y diálogo de saberes.

¡Hagamos un recetario de platillos que involucren plantas que requieran de un 
polinizador para reproducirse!

. Elabora un cuestionario para identificar insectos y animales polinizadores en 
su territorio.

. Apliquen el cuestionario a una persona de más edad que haya convivido 
con ellos. ¿Qué polinizadores conocen?, ¿tenían alguna relación con alguna 
planta en especial?, ¿se usaba para algún alimento?, ¿has notado algún 
cambio en la población de ese insecto o animal?, ¿cómo crees que poda-
mos colaborar a su conservación?

. Investiguen un poco más sobre los polinizadores encontrados: ¿qué dice la 
ciencia?, ¿hay coincidencias?, ¿cuáles?

. Hagan una mesa de trabajo para compartir ideas relevantes que hayan sur-
gido de las entrevistas con el objetivo de identificar: plantas que sean polini-
zadas por un insecto o animal que sean comestibles o que puedan volverse 
bebida; identifiquen plantas que ya estén en peligro, polinizadores que de-
pendan de otro animal, acuerden alguna acción que se pueda llevar a cabo 
en la escuela para colaborar en la conservación de ese insecto o animal.

. Promuevan la participación de diferentes grupos para poder enriquecer 
la actividad.

. Escojan las plantas que puedan usar en el recetario y descubran platillos.

. Publiquen y den a conocer su recetario.

Enfoques de la educación Popular 
Ambiental para el tema de polinizadores

Bioculturalidad: Refleja la interrelación entre la diversidad biológica y cul-
tural. Las comunidades, mediante sus conocimientos y prácticas, han desarro-
llado formas únicas de relacionarse con los polinizadores, dando un significado 
profundo y reconociendo la importancia en su cultura y espiritualidad. Estos sen-
tires y saberes locales tradicionales se manifiestan en las acciones de cuidado y 
conservación de los hábitats de los polinizadores y en la promoción de prácticas 
agroecológicas que respetan y preservan la biodiversidad. 
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Género: Visibiliza las cargas diferenciadas entre hombres y mujeres en la 
conservación y actividades respecto a los polinizadores. En muchas comunida-
des las responsabilidades de cuidado recaen en las mujeres, siendo quienes en-
frentan más obstáculos debido a las estructuras patriarcales y sociales arraigadas. 
Reconocer estas diferencias es fundamental para impulsar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre la protección de los polinizadores. A partir 
de la perspectiva de género se fortalecen las capacidades comunitarias para pro-
teger y conservar los hábitats de los polinizadores. 

Interseccionalidad: Demuestra que las desigualdades y experiencias de 
las personas están influenciadas por múltiples factores como género, nivel de mar-
ginación, edad, etnia, ubicación geográfica, entre otros. Esto implica que el acceso 
a recursos y oportunidades para participar en la conservación de polinizadores 
varía significativamente entre diferentes grupos sociales. Comprender esta com-
plejidad permite la construcción de políticas públicas en donde se consideren las 
necesidades específicas de cada grupo social, garantizando una inclusión efectiva 
en las iniciativas en pro de los polinizadores. 

Interculturalidad: Reconoce y valora las diversas cosmovisiones, conoci-
mientos, prácticas y sentires relacionados con los polinizadores en diferentes cul-
turas y comunidades. Desde este enfoque se promueve el diálogo y la colabora-
ción entre distintos grupos étnicos, sociales y culturales, orientando a contribuir 
a la solución de las problemáticas socioambientales desde las realidades especí-
ficas de cada territorio. 

Diálogo horizontal: Promueve la participación para el intercambio de ex-
periencias, saberes y sentires entre las personas que componen una comunidad 
desde un diálogo respetuoso y abierto en donde se construyen estrategias inclu-
sivas, permitiendo identificar soluciones colaborativas y equitativas para el cuida-
do y protección de los polinizadores. 

Cambio climático: Los eventos climáticos extremos influyen en el hábitat 
y calidad de vida de los polinizadores. Desde esta perspectiva se reconoce que 
existen comunidades y territorios más vulnerables ante los impactos del cambio 
climático por lo que la forma de hacerles frente debe incluir el desarrollo de po-
líticas y acciones para que las comunidades y los ecosistemas puedan aumentar 
su resiliencia ecológica.  

Dimensión emocional:  El cuidado y respeto por los polinizadores se 
vinculan con las emociones para realizar nuestras acciones. El involucramiento 
de esta dimensión en la comprensión de las problemáticas socioambientales per-
mite reconocer las emociones displacenteras que se generan por la pérdida de 
polinizadores y sus hábitats mostrando así las necesidades no cubiertas y la inva-
lidación de los derechos humanos y de todos los seres que habitamos en la Tierra. 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: El acceso 
a un medio ambiente sano, donde los polinizadores puedan vivir de forma dig-
na, es esencial para la salud y bienestar de todos los seres vivos. Para ejercer este 
derecho se propone echar mano de la metodología de la Educación Popular 
Ambiental (EPA), pues brinda un cúmulo de herramientas para abordar desde 
diferentes enfoques la problemática que viven los polinizadores en sus entor-
nos, así como también valorarlos, cuidarlos y aprovecharlos en beneficio de la 
soberanía alimentaria.
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Orientación Temática

Relación entre los Polinizadores  
y la producción de alimentos

Muchos alimentos dependen de que haya animales o insectos para su re-
producción. Los pepinos son un ejemplo de los frutos que comemos en 
una ensalada o como botana que sin polinizadores no podríamos dis-

frutar. ¿Puedes imaginar la vida sin frutas?, ¿qué tal la vida sin sabores como la 
vainilla, el chocolate o la nuez? ¿Conoces los polinizadores de tu territorio?, ¿qué 
alimento te brindan?, ¿cuáles son los peligros que los acechan?, ¿podemos ayu-
dar a su conservación?

Estas preguntas son para comenzar a entender que todo lo que hacemos tie-
ne relación con la naturaleza y depende de nosotros hacer algo para proteger 
nuestro territorio. Las abejas son las responsables de la reproducción de muchas 
plantas, de las 100 especies de cultivos que abastecen al 90% de los alimentos del 
mundo, las abejas polinizan más del 70% de ellos y a más de 25 mil especies de 
plantas con flores. (Dugo de la Cruz, A., 2014). Conocemos bien a las abejas, pero 
¿podrías nombrar otros polinizadores? Es importante saber qué otros animales 
ayudan en la polinización para tener buenas prácticas que no intervengan con sus 
ciclos de vida.

A continuación presentamos una tabla, en la que se observa el grado de depen-
dencia entre polinizadores y las especies de plantas que son beneficiadas con la 
presencia de éstos.
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           ¿Qué tan dependientes son los 
alimentos de los insectos polinizadores?

Cereales: trigo, maíz, arroz, sorgo, cebada,        
mijo, avena.

Raíces y tubérculos: yuca, papas, zanahorias.

Legumbres: lentejas, chícharos y garbanzos.

Frutas y verduras: plátano, piña, uva, lechuga      
y pimiento.

Cultivos de azúcar: caña de azúcar y remolacha 
azucarera.

También incluye: nueces de areca, espárragos, 
coles, semillas de ricino, raíces de achicoria, dá-
tiles, aceitunas, espinacas.

Frutas y verduras: naranja, tomates, limones, 
limas, papayas.

Cultivos oleaginosos: palma, semilla de ama-
pola, semillas de lino y semillas de cártamo.

Legumbres: ejotes caupí, cacahuates.

También incluye: ejotes bambar, chiles, pome-
lo, pérsimo, ejotes verdes.

Poca dependencia

Reducción del rendi-
miento del 0% al 10% 
sin polinizadores.

Sin dependencia

Los rendimientos no 
se ven afectados por 
los polinizadores

Cultivos oleaginosos: semillas de girasol, colza, 
sésamo, mostaza y soya.

Frutas: fresas, grosellas, higos, berenjenas, okra 
o quiombo, cocos.

También incluye: habas, café, nueces de karité, 
algodón en rama.

Frutas: manzana, albaricoques, arándanos, ce-
rezas, mango, melocotón, ciruela, peras, fram-
buesas y aguacate.

Frutos secos: almendras, anacardos y nueces 
de cola.

También incluye: trigo sarraceno, nuez mosca-
da, anís, hinojo, cilantro.

Frutas: kiwi, melones, calabazas, sandías.

Frutos secos: nueces de Brasil.

También incluye: cacao, vainilla y membrillo.

Dependencia modesta

Reducción del rendi-
miento del 10% al 40% 
sin polinizadores.

Alta dependencia

Reducción del ren-
dimiento del 40% al 
90% sin polinizadores.

Dependientes

Reducción del rendi-
miento superior al 90% 
sin polinizadores.

Fuente: Núñez-Torrón, A. (2021). Un mundo sin insectos será un mundo sin chocolate: este gráfico revela qué 
alimentos dependen de los polinizadores.

¡Hagamos un ejercicio de esta tabla!, investiguemos qué plantas requieren de abejas, 
murciélagos,  colibríes  u otros polinizadores para la producción de alimentos.
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Los Polinizadores y la cocina
 tradicional Mexicana

Nuestro país, además de ser megadiverso, es pluricultural, lo que se traduce 
en una gama muy amplia de tradiciones en las que podemos observar la 
presencia y uso de los elementos de la naturaleza para la alimentación y 

en donde los polinizadores juegan un papel muy importante.  

La gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico y su riqueza 
se ha acrecentado desde entonces. En el 2010 fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Es una manifestación cultural vi-
viente y antigua que continúa a través de la historia con mezclas de ingredientes 
nativos, así como con técnicas y procedimientos ancestrales para la siembra y la 
cosecha, teniendo como base el maíz, el chile, el frijol y la calabaza. 

Nuestro país es uno de los pocos lugares donde se cultivan plantas como 
el cacao, tuna, xoconostle, pitahaya, maguey y nopal. 

La cantidad de platillos en México son resultado de la unión de la di-
versidad biológica y cultural del país, así como de nuestro pasado. 
Uno de los alimentos importantes ha sido el cacao, que en el México 
prehispánico fue usado, además, como moneda de cambio. 

 El polinizador de este alimento es la mosca de la especie Forcipomyia sp. 
Los polinizadores del nopal son las abejas de los géneros Lithurge sp. y Diadasia 
sp; también son polinizados por murciélagos, aves y mariposas nocturnas. Los po-
linizadores de la pitahaya son mariposas, escarabajos y abejas, y los del maguey 
son los murciélagos. 

Pero además de la interacción entre los polinizadores y los alimentos 
existe la parte cultural en la que los conocimientos de las cocineras mexi-
canas son una manifestación de la identidad comunitaria, que permite 
reforzar los vínculos sociales y fortalecer el sentimiento de identidad a 
nivel, nacional, regional y local.

A continuación, presentamos una muestra de platillos típicos mexicanos que 
forman parte de nuestra dieta. Seleccionamos aquellos que contienen varios in-
gredientes, en los que los polinizadores tienen incidencia directa en su cultivo y 
que sin esa conjunción polinizador-fecundación-producción de frutos, la alimen-
tación con ingredientes tan diversos con los que contamos no sería tan sabrosa y 
variada, incluso dejaría de existir y los seres humanos también.
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           Sopa de Milpa

La sopa de milpa es típica de los esta-
dos centrales de México literalmente 

se traduce como sopa de campo de maíz. 
Los grupos étnicos de Mesoamérica que-
rían ser autosuficientes en alimentación, 
por lo que crearon un sistema de cultivo lla-
mado milpa (“lugar para la agricultura” en 
náhuatl), en donde sembraban maíz, frijol, 
chile y calabaza.

En la milpa crecen, además, el tomate y el 
tomatillo, y durante la estación lluviosa, al-
gunas otras plantas comestibles se dan a lo 
largo de las filas del maíz, ricas en vitaminas 
y minerales, llamadas quelites, que propor-
cionan una buena fuente de fibra; algunas 
de estas plantas son tiernas y verdes. Dada 
esta diversidad de especies en la milpa se 
generan interacciones benéficas, entre ellas 
la polinización.

Una de las ventajas de la sopa de milpa es 
que la mayoría sus ingredientes son verdu-
ras, por lo que su contenido calórico es bajo. 
Destaca por su alto contenido de fibra, así 
como de vitaminas, entre ellas la vitamina 
C, el ácido fólico y el complejo B, además de 
las grandes cantidades de potasio, magne-
sio, calcio y fósforo que aportan (El Poder del 
Consumidor, 2023).

◊ El maíz es polinizado por abejas, avispas, 
abejorros, moscas, mariposas y escarabajos.

◊ La flor de calabaza, es polinizada principal-
mente por abejas, aunque también pue-
den participar las mariposas, escarabajos, 
avispas y abejorros (género Bombus sp.).

◊ El chile poblano es polinizado por abejas.

◊ El nopal es polinizado por la abeja de la tri-
bu Apis mellifera y colibríes.

◊ El epazote es polinizado por polillas, abejas 
y mariposas.

1. Sopas y Caldos
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Los beneficios de esta preparación 
es que está cargada de vitaminas y 

minerales de los vegetales. Minerales como 
hierro, zinc, magnesio, potasio y fósforo, y vi-
taminas como la A, la B6, la B12, que ayudan 
a fortalecer el cuerpo y los garbanzos, una le-
guminosa también rica en proteínas y mine-
rales (El Poder del Consumidor, 2024). 

Los ingredientes para preparar el platillo, así 
como los polinizadores que intervienen en 
su polinización, son los siguientes:

           Caldo tlalpeño

◊ La cebolla es polinizada por abejas principalmente.

◊ El tomate es polinizado por la abejas y abejorros. 

◊ El ajo es polinizado por abejas, mariposas y moscas.

◊ La zanahoria es polinizada por abejas.

◊ El garbanzo es polinizado por abejas.

◊ La calabaza es polinizada por los abejorros y                     
las abejas.

◊ El xoconostle es polinizado por al menos dos gé-
neros de abejas. 

◊ El chile chipotle es polinizado por abejorros.
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El caldo de pollo con verduras es un 
platillo sumamente nutritivo y be-

neficioso para nuestra salud. Además de ser 
delicioso, aporta vitaminas, minerales y pro-
teínas esenciales para el funcionamiento 
óptimo de nuestro organismo. Su consumo 
regular puede fortalecer nuestro sistema in-
munológico, mejorar la digestión, hidratar el 
cuerpo y contribuir al control de peso (Blanco, 
R. V., 2023).

A continuación, se presentan los ingredientes 
necesarios para preparar el platillo y los polini-
zadores que contribuyen a su polinización:

           Caldo de Pollo

◊ El chayote es polinizado principalmente por abejas 
y moscas.

◊ La papa es polinizada por abejas y los abejorros. 

◊ La cebolla es polinizada por las abejas y abejorros.

◊ La zanahoria es polinizada por abejas.

◊ El ajo es polinizado por las abejas, las mariposas y 
      las moscas.

◊ La calabaza es polinizada por abejorros y abejas.

◊ El chile serrano es polinizado por abejorros y abejas.

◊ El limón es polinizado por abejas, abejorros 
      y mariposas.
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Se cree que este platillo se consume 
desde la época prehispánica, claro 

que con el paso del tiempo y la Conquista ha 
tenido modificaciones. Es muy rico en fibra 
gracias a los granos de maíz cacahuazintle; 
contiene vitaminas A, C, E y niacina, minerales 
como calcio, hierro, yodo, potasio y magnesio.

Los ingredientes necesarios para preparar el 
platillo y los polinizadores que participan en 
su polinización son:

           Pozole

◊ El maíz de la especie cacahuazintle 
es polinizado por las abejas, abejorros 
murciélagos y por aire también.

◊ El chile piquín es polinizado por abejas.

◊ Los rábanos son polinizados por abejas, 
abejorros, escarabajos y moscas. 

◊ La cebolla es polinizada por abejas prin-
cipalmente y moscas.

◊ El ajo es polinizado por abejas, maripo-
sas  y moscas.

◊ La lechuga es polinizada por abejorros 
y abejas.

◊ El limón y el orégano son polinizados 
por abejas, abejorros y mariposas.
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Por los ingredientes que lleva este plati-
llo, contiene minerales como potasio, 

hierro y zinc, ácidos grasos insaturados como 
el ácido  oleico (omega 3 y omega 9) que son 
buenos para la disminución de la presión ar-
terial, enfermedades cardiovasculares, entre 
otras. (El poder del consumidor, 2022). 

Los ingredientes para preparar el platillo y 
los polinizadores que intervienen en su poli-
nización son los siguientes:

           Sopa de Tortilla

◊ El jitomate es polinizado por abejorros 
y abejas.

◊ El chile es polinizado por abejas, abejo-
rros y mariposas. 

◊ La cebolla es polinizada por abejas, ma-
riposas  y moscas.

◊ El ajo es polinizado por abejas, maripo-
sas  y moscas.

◊ La planta de maíz con que se hace la 
masa para las tortillas es polinizada por  
las abejas, avispas, abejorros, moscas, 
mariposas y escarabajos.

◊ El cilantro es polinizado por abejas, sír-
fidos, mariposas, y escarabajos. 

◊ La pimienta es  polinizada por abejo-
rros, abejas y mariposas.
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           Guacamole con Totopos

Los ingredientes necesarios para preparar el platillo, 
así como los polinizadores que intervienen en su po-

linización, son los siguientes:

◊ El maíz es polinizado principalmente por abejas, abejo-
rros, avispas, moscas, mariposas y escarabajos.

◊ El tomate es polinizado principalmente por abejas                        
y abejorros. 

◊ El aguacate es polinizado por avispas, mariposas, abejas  
y colibríes.

◊ El ajo es polinizado principalmente por abejas, mariposas  
y moscas.

◊ El cilantro es polinizado por abejas, moscas, mariposas, y 
escarabajos.

◊ La cebolla es polinizada por abejas y abejorros.

◊ El chile habanero es polinizado por abejas y avispas. 

◊ El limón es polinizado por abejorros, abejas, avispas, ma-
riposas, moscas y colibríes.

2. Entradas
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           Tlacoyos

Los ingredientes necesarios para preparar el 
platillo y los polinizadores que contribuyen a 

su polinización son los siguientes:

◊ El maíz es polinizado principalmente por abe-
jas, algunas veces abejorros, sírfidos, mariposas               
y escarabajos.

◊ El haba es polinizada principalmente por abejas.

◊ El frijol es polinizado principalmente por abejas.

◊ Los nopales son polinizados principalmente por 
abejas y escarabajos.

◊ La cebolla es polinizada por abejas y abejorros.

◊ El tomate es polinizado principalmente por abe-
jas, y abejorros.

◊ El cilantro es polinizado por abejas, sírfidos, mari-
posas, y escarabajos.

◊ El limón es polinizado por abejorros, abejas , avis-
pas, mariposas, moscas y colibríes.

3. Platos fuertes
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Gracias a todos los ingredientes que 
lleva esta receta, en este platillo se 

encuentran vitaminas A, C, E, ácido fólico y  
minerales como fósforo, magnesio, potasio, 
hierro, calcio, zinc, yodo y selenio.

Los ingredientes para preparar el platillo y los po-
linizadores involucrados en su polinización son:

           Mole Rojo

◊ Los chiles anchos, chiles mulato, chiles pa-
silla son polinizados por abejas, abejorros y 
mariposas, 

◊ El ajo, es polinizado por abejas, la mariposa 
de la especie Manto bicolor y sírfidos.

◊ La cebolla es polinizada por abejas y sírfidos.

◊ El tomate es polinizado por las abejas                               
y abejorros.

◊ El ajonjolí es polinizado principalmente        
por abejas. 

◊ El cacahuate es polinizado por la polilla de 
seda y  las mariposas.

◊ La nuez es polinizada principalmente por 
las abejas. 

◊ El comino es polinizado por abejas, abejo-
rros y mariposas.  

◊ La pimienta es polinizada por abejorros, 
abejas y mariposas.

◊ Los clavos de olor son polinizados por abe-
jas, abejorros y mariposas. 

◊ El jengibre es polinizado por las abejas.

◊ El chocolate es polinizado principalmente 
por abejas y moscas.
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           Chilaquiles

Este típico platillo mexicano contiene 
en sus ingredientes vitaminas A, B1, 

B12, E, D, minerales como el hierro, fósforo, 
potasio, zinc, magnesio, calcio, fibra por el 
maíz de los totopos.

A continuación, se presentan los ingredientes 
para preparar el platillo y los polinizadores que 
contribuyen a su polinización:

◊ El jitomate es polinizado por abejas y abejorros.

◊ El chile serrano es polinizado por abejas, abejorros 
y mariposas.

◊ El ajo es polinizado por abejas, mariposas y moscas.

◊ La cebolla es polinizada por abejas y moscas. 

◊ El cilantro es polinizado por abejas, sírfidos, mari-
posas, y escarabajos.

◊ El maíz con que se hace la masa para las tortillas 
de los totopos (triángulos de maíz) es polinizado 
por las abejas, avispas, abejorros, moscas, maripo-
sas y escarabajos.
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           Tamales Oaxaqueños

Este platillo contiene vitaminas A, C, B, 
B6, B12, K, fósforo, magnesio, potasio.

Los ingredientes para preparar el platillo, así 
como los polinizadores que intervienen en 
su polinización, son los siguientes:

◊ El maíz con que se hace la masa para las tortillas 
es polinizado por abejas, avispas, abejorros, mos-
cas, mariposas y escarabajos.

◊ La planta del plátano del cual se utiliza la hoja, 
es polinizada por murciélagos, abejas, mariposas         
y escarabajos.

◊ Las verduras como el ajo y la cebolla con que se 
cocina el pollo para el relleno de los tamales, son 
polinizadas por abejas, moscas y abejorros.
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           Panuchos

Como ya hemos comentado en los 
platillos antes mencionados que 

utilizan los mismos ingredientes o similares 
podemos decir que este platillo contiene vi-
taminas A, C, B, B6, B12, K, fósforo, magnesio 
y potasio.

Todos los guisados anteriormente descri-
tos y muchos otros forman parte de la dieta 
tradicional de los mexicanos, este recetario 
muestra la relación que existe entre cada 
uno de los ingredientes y los polinizadores. 

Las recetas han ido pasando de generación 
en generación, fortaleciendo el diálogo de 
saberes y la riqueza cultural de nuestro país.

¿Cuál receta fue tu favorita?

◊ El maíz con que se hace la masa para las tortillas es 
polinizado por abejas, escarabajos, moscas, maripo-
sas, avispas y abejorros.

◊ La cebolla morada es polinizada por abejas y sírfidos.

◊ El tomate es polinizado por abejas y abejorros.

◊ La lechuga es polinizada principalmente por abejas.

◊ La planta del frijol es polinizada por abejas.
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Sugerencias Educativas

Actividad sugerida para Preescolar 

El planeta de los polinizadores

Objetivo

Valorar la importancia de los polinizadores en la producción de alimentos.

Para esta actividad, se sugiere acompañar a las y los estudiantes a un sitio como 
un huerto, jardín comunitario o una granja, donde puedan observar a los polini-
zadores en plantas que producen frutos. Los estudiantes realizarán dibujos de 
sus observaciones, registrando detalles sobre los polinizadores y las plantas. De 
regreso al aula, compartan sus observaciones y reflexionen sobre la importancia 
de los polinizadores en la producción de alimentos. 

Finalmente, en grupo, pueden crear un periódico mural que resuma sus hallazgos, 
incluyendo dibujos, fotografías, ilustraciones sobre la relación entre polinizadores 
y alimentos. Compartan su resultado con todos sus compañeras y compañeros. 

Pueden plasmar sus creaciones en el libro de texto gratuito Mi álbum de primer 
grado en el tema “De Paseo” (pág. 30 y 31). 

Enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/K1MAA.htm#page/30

Actividad sugerida para 
Primero y Segundo de primaria 

El hogar de un polinizador

Objetivo

Investigar y comprender los hogares de los polinizadores, compartir descu-
brimientos en clase y reflexionar sobre la importancia de proteger sus hábi-
tats mediante la creación de cuentos y discusiones colaborativas.

Se propone que las y los estudiantes investiguen sobre el hogar de un poliniza-
dor de su elección, preguntando a sus familiares, amigos o amigas, o buscando 
información en internet. Después, se invita a compartir sus descubrimientos en 
clase y mostrar a sus compañeros cómo es el lugar donde vive este polinizador. Si 
es posible, lleven fotografías o imágenes del lugar. 

Al finalizar, pueden crear un pequeño cuento imaginando cómo el polinizador 
construye su hogar y cómo es vivir allí. Reflexionen sobre cómo podemos cuidar 
los hogares de los polinizadores.

Para el desarrollo de esta actividad, pueden utilizar el libro de texto gratuito Pro-
yectos Escolares de segundo grado, específicamente en el tema “Construyamos 
como abejas” (páginas 86 a 101).

Enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P2PEA.htm#page/86

Charlando con los libros de texto

https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/K1MAA.htm#page/30
https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P2PEA.htm#page/86 
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¡Un pasado muy dulce que nos une está en peligro!

Objetivo

Conocer algunas prácticas de crianza, cuidado y protección que los pueblos 
originarios realizan para preservar a la abeja melipona por su función polini-
zadora en la producción de plantas y frutos.

Para llevar a cabo esta actividad sugerimos tener su libro de texto gratuito  
Proyectos de Aula en el tema “¡Un pasado muy dulce  que nos une está en 
peligro!” (pág. 164 a la 169). 

Enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P3PAA.htm#page/168 

Realizar una lectura colectiva y responder a las preguntas planteadas (pág. 168). 
Además, dentro de esta actividad se invita a  fomentar la investigación en diversas 
fuentes indagando sobre la preservación de los ecosistemas desde la cosmovisión 
de los pueblos originarios, tipos de polinizadores, hábitat de la abeja melipona y 
sus principales amenazas, así como acciones para la preservación de su hábitat, 
crianza y cuidado.

Actividad sugerida para Primaria baja 

Materiales:  | Papel de reuso | Lapices de colores | Marcadores | Pinturas de agua | Tije-
ras | Pegamento blanco | Cuaderno para apuntes | Lapiz o pluma

La telaraña en la milpa 

Objetivo

Reflexionar sobre la relación e intercambio entre los polinizadores y las plan-
tas que nos proporcionan alimentos.

Video: ¿Qué es la Polinización? | Proceso e importancia en los ecosistemas 
y la alimentación.

Duración: 06:46 min.

Enlace: https://youtu.be/Pi7d8wqOSQ0?si=tSiFvxrSdw3W_psT.

Procedimiento

1. Las y los participantes investigarán de tarea qué es la dieta de la milpa: https://
www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/la-dieta-de-la-milpa-298617, 
realizarán un dibujo relacionado con tema, (sin texto, sólo el dibujo de los 
alimentos que integran la dieta de la milpa) e investigarán qué polinizadores 
intervienen en esos alimentos. 

Actividad sugerida para
 primaria alta 

Materiales:  | Video | Bola de estambre

https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P3PAA.htm#page/168 
https://youtu.be/Pi7d8wqOSQ0?si=tSiFvxrSdw3W_psT. 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/la-dieta-de-la-milpa-298617
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/la-dieta-de-la-milpa-298617
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2. Las y los participantes formarán un círculo. A uno de ellos se le entregará una 
bola de estambre para comenzar la actividad de la telaraña, la cual iniciará al 
mencionar el nombre de un platillo, un ingrediente natural que tenga flor o 
sea polinizado y mencionar un animal o insecto del grupo polinizador (por 
ejemplo: Soy arroz rojo, en mi preparación llevo jitomate y me polinizan las 
abejas). Posteriormente, sin dejar de sostener la punta lanzará la bola de es-
tambre a otro participante que tendrá que dar otro ejemplo. Esta ronda con-
cluye cuando todos los participantes sostengan un extremo del estambre y 
hayan mencionado un platillo.

3. La siguiente fase es reflexionar sobre el intercambio y la relación que tienen los 
polinizadores con las plantas que nos proveen de alimento. Sin soltar el estam-
bre los integrantes de la “telaraña” contestarán preguntas como: 

¿Cuál es la relación que existe entre los polinizadores y las plantas?, ¿qué pien-
san si algún polinizador ya no hace su trabajo?, ¿podemos hacer algo para que 
los polinizadores no desaparezcan?, ¿por qué son importantes los polinizado-
res en la milpa?

Una vez que hayan comentado y reflexionado sobre lo anterior, se le pide a la o el 
participante que se quedó con la bola o el extremo final de la telaraña que expre-
se una actividad para establecer “un compromiso” que ayude al cuidado de los 
polinizadores; por ejemplo: “Cuidaré y regaré las plantas que dan flores”. Al termi-
nar de expresar su acción, enrollará el estambre en la madeja y la regresará a la o 
el participante que tiene el otro extremo; en forma sucesiva, cada uno de las y los 
participantes harán la misma actividad hasta que el hilo sea recuperado y forme 
una madeja de estambre que quedará enrollada como al inicio.

Adivina quién soy

Objetivo

Identificar la importancia de los polinizadores que intervienen en la polini-
zación de los ingredientes y que hacen posible que podamos comer cada 
platillo típico.

Los participantes formarán equipos de cinco personas y se colocarán frente a una 
mesa. Cada equipo elegirá un platillo típico mexicano. En su turno, cada equipo 
actuará como rastreador, mientras el resto del grupo será el árbitro. Se acordará 
el orden de los equipos y comenzará el juego.

La actividad consta de pistas escritas en tarjetas o hojas, que se colocarán boca 
abajo y se mezclarán. Estas tarjetas señalarán los platillos descritos u otros que 
el docente haya preparado como una actividad adicional. Cada equipo tendrá              
15 minutos para explicar las pistas que permitan identificar el platillo.

El equipo de rastreadores deberá identificar el platillo basándose en las pistas y 
determinar qué polinizadores inciden en los ingredientes. Los rastreadores escri-
birán en tarjetas todas las pistas necesarias para identificar el platillo y los polini-
zadores involucrados. Por ejemplo: “Soy pozole; pistas: maíz/abeja, rábano/escara-
bajo, orégano/mariposa, chile piquín/abeja, cebolla/moscas, limón/abejorro.”

Los árbitros verificarán si las identificaciones de los rastreadores son correctas 
y revisarán las tarjetas para asegurar que la información es precisa y completa. 
Esta actividad ayuda a los estudiantes a relacionar los ingredientes de los pla-
tillos con los polinizadores que intervienen en su producción, promoviendo la 
comprensión de la importancia de estos insectos en nuestra alimentación.

Actividad sugerida para nivel secundaria

Materiales:  | Mesas | Hojas de colores o blancas | Plumones
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Maíz

Abeja

Cacahuate

Polilla

Procedimiento

Se dividirán en dos grupos: Rastreadores (quienes adivinan qué 
platillo son) Árbitros (los demás participantes).

1. Los Rastreadores no podrán mirar que dicen las pistas.

2. Los Rastreadores pondrán la pista en su frente.

3. Los Rastreadores realizarán preguntas concretas.

4. Los Árbitros sólo tendrán permitido contestar sí o no.

5. Tendrán seis minutos para adivinar qué platillo son.

6. Pasados los seis minutos tendrán un minuto para hacer equipo 
y ponerse de acuerdo para adivinar qué platillo son.

7. En caso de no adivinar el platillo, los Rastreadores devolverán 
las pistas a la mesa sin mirar y revolverán nuevamente y pasará          
otro equipo.

8. Se irán rolando entre las mesas, ganará el equipo que hayan 
adivinado los platillos.

Actividad sugerida para 
educación Media superior 

Construyamos un hotel para polinizadores

Objetivo

Contribuir a la conservación, reproducción y cuidado  de los polinizadores 
como, abejas, polillas, mariposas, escarabajos, colibríes, entre otros. Prote-
giendo de la contaminación y de los plaguicidas y, resguardar sus hueveci-
llos como refugio en épocas de invernación. 

Pasos a seguir

1. Con las tablas se armará la estructura del hotel; puede ser cuadrada, rectan-
gular o de cualquier forma que desees. Cubre la parte trasera con un pedazo 
de triplay. 

2. Una vez tengas la estructura del hotel, se deberá agregar un techo en forma 
de “A”, esto ayudará a protegerlo en los días lluviosos. 

3. Divide la parte interna de la estructura en secciones de diversos tamaños, 
mientras más, mejor. 

Materiales: | Tablas de 8-10 cm | Piñas de pino | Troncos de madera | Carrizos de distintos tamaños | 
Cartón | Paja | Malla para gallinero | Trozos de barro | 1 alicate o instrumento para sacar grapas | Regla 

y lápiz | Clavos o chinchetas y martillo

Nota: Utiliza material reciclado como: Cartón de rollos de papel higiénico o de 
papel de cocina si la profundidad de nuestro hotel es mayor de 10cm. Envases de 
yogur, caja de huevos,  restos de madera o corchos, hojarasca o papel de periódi-
co, cáscaras de nueces u otros frutos secos
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4. Rellena cada sección con los distintos materiales. Puedes  alternar los materia-
les o incluso combinarlos, pero de preferencia hay que crear una sección con 
un material en específico.

Sugerencias:

Si utilizas troncos de madera, córtalos de distintos tamaños y, con 
ayuda de un taladro, perfóralos. 

En el caso del cartón, debes enrollarlo, sin apretar demasiado para 
permitir el acceso de los insectos.

5. Una vez llenas todas las secciones del hotel para polinizadores, coloca 
la parte delantera con la malla para gallinero, esto evitará que el mate-
rial colocado no salga de la estructura. 

Actividad sugerida para 
educación superior 

Actividad: El que busca… ¡encuentra!

Objetivo

Identificar qué polinizadores existen en su región y cuáles son las principa-
les problemáticas con las que se encuentran.

Desarrollo

El proyecto de investigación deberá contener los siguientes elementos:

1. Recuperación de saberes: Entrevistas e investigación bibliográfica para 
identificar polinizadores regionales.

2. Diálogo de saberes: Mapeo de los polinizadores y bitácora de observación. 
Elaborar un mapa de la comunidad para la localización de los polinizadores y 
en qué condiciones se encuentran.

En una mesa de trabajo donde se expongan los resultados definir las principa-
les problemáticas a las que se encuentran los polinizadores de la región. Enlistar 
posibles fortalezas que tenemos como comunidad escolar para ayudar. Con la 
información obtenida.
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Fecha de        
observación Lugar Hora Polinizador

Especie o nom-
bre de planta 

visitada por el 
polinizador

Foto

La observación y el registro de los datos en la bitácora, deberá tener registros al 
menos de dos semanas, es decir, tener como mínimo 15 días continuos de registros.

3. Acción colectiva: Desde el plantel educativo ¿qué se puede hacer para contri-
buir a su conservación? Definir la propuesta que se puede realizar, pensando 
en recursos materiales, personas con las que se cuentan, autorizaciones esco-
lares, responsables, tiempos y resultados.

4. Promoción y difusión de resultados. Definan como equipo la forma en que se 
expondrá el resultado de su investigación y se difundirá con la comunidad de 
su localidad para sensibilizar sobre el cuidado y preservación de los diversos 
polinizadores que existen en su región.
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Abejas

Murciélago

Mariposa

Otros polinizadores

Materiales Educativos

El juego es una forma de aprender divertida y colaborativa, así en conjunto, a 
través del diálogo de saberes, chicos y grandes pueden identificar las diversas es-
pecies de polinizadores que hay en los ecosistemas de nuestro país, así como las 
amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. 

En esta sección, proponemos dos juegos didácticos que fueron diseñados espe-
cialmente para abordar el tema de los polinizadores.

Encuentra tu Polinizador

Con ayuda de tarjetas con información y otras con imágenes puedan rela-
cionar la imagen con la información o viceversa.

Pueden jugar dos o tres personas. En una mesa o superficie plana se distribuirán y 
colocarán las cartas boca abajo, una de las personas participantes escoge dos car-
tas y en cada turno las voltea; en una deberá salir una descripción y en la otra carta 
tendrá que ser la imagen que coincida con la descripción de la primera carta o vi-
ceversa; en caso de no empatar imagen y texto, la o el participante deberá voltear las 
cartas y permitir el turno a otro participante; la persona que logre el par de cartas se 
las quedará; la o el participante con más pares de cartas será el ganador. 

Material disponible en: https://acortar.link/16MLSA

https://acortar.link/16MLSA
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Materiales:  | 1 Dado | Fichas de los participantes 

Para identificar quién será el primero en avanzar la casilla de salida, cada par-
ticipante lanzará el dado, a quien le salga la cara con mayor numeración será el 
primero, posteriormente seguirá el participante que se encuentre a su izquierda.

Se avanzará el número de casillas que indique el dado, en caso de caer en una 
casilla con escaleras el participante subirá a la casilla que muestre el inicio de las 
escaleras (las escaleras solo suben), y en caso de caer es una casilla que tenga la 
cola de la serpiente deberá bajar hasta donde se encuentre la cabeza. Gana quien 
conteste correctamente el mayor número de preguntas y llegue a la meta.

Material disponble en: https://acortar.link/IxQvHd

Serpientes y Escaleras 

https://acortar.link/IxQvHd
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Arma tu glosario 

Como recurso educativo te proponemos armar un glosario con tu comuni-
dad educativa. Un glosario es una recuperación de palabras, un catálogo y la des-
cripción de las mismas. Esto puede ayudar a estar más informado, a crear mate-
riales o entender el concepto si no conozco el contexto.

Definan entre todos los involucrados lo que les gustaría hacer con el glosario, por 
ejemplo un animalario, un diccionario en lengua original o simplemente un lista-
do de polinizadores.

Orientación sugerida

• Entre todos identifiquen los polinizadores de la región, sus productos y los di-
ferentes servicios ecosistémicos que brindan al territorio.

• Hagan un listado y busquen significados o conceptos. 

• Repartan las tareas y responsabilidades de todos los involucrados y pongan 
tiempos de realización.

• Organicen dónde tendrán concentrada la información y propongan una forma 
de darla a conocer.
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