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Who's to blame? 

This is a story about People named 

Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. 

There was an important job to be done 

and Everybody was sure that 

Somebody would do it. 

Anybody could have done it 

but Nobody did it. 

Somebody got angry about that 

because it was Everybody’s job. 

Everyone thought 

Anybody could do it but Nobady 

realized that Everybody would not do it. 

It ended up that Everyone biamed 

Somebody when Nobody 

did what Anybody 

could have done. 

Author Unknown 
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Tele ererestoy 

La educacién es ei proceso mediante el cual la persona perfecciona todas sus 

facultades, por lo que se hace referencia a la necesidad de una educacién integral. 

Dentro de esta tesis, se le esta dando un espacio mayor a la educaci6n ambiental la 

cual promueve que el individuo se encuentre en armonia con su medio ambiente para 

que tenga una calidad de vida aceptabie; en donde el progreso tecnoldgico y la 

conservacién del medio se mantenga en un equilibrio dado que las generactones 

futuras merecen recibir un mundo limpio y digno. 

Es posible que mediante la educacién se cambien habitos que perjudican al medio e 

incrementan ja contaminacién ambiental por otros que favorezcan una calidad optima 

de éi (aire. suelo, agua, etc.). 

El objetivo del presente trabajo es el de comunicar fos riesgos ocasionados por la 

contaminacion ambiental en un suburbio de la ciudad de San Luis Potosi, a la 

poblacién vulnerable para favorecer la prevencién y reducir tos riesgos mediante una 

estrategia educativa. 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capitulos, los cuatro primeros integran la 

fundamentacién tedrica y el quinto se refiere al estudio de campo que se realizé para 

detectar la percepcién del riesgo y la propuesta pedagdégica que pretende prevenir y 

reducir nesgos 

E! capitulo | sustenta filosoficamente el concepto de hombre, de educacién como objeto 

material y formal de !a pedagogia, la sistematizacién cientifica de la pedagogia, asi 

como sus campos epistemoldgicos y la didactica como herramienta esencial para !levar 

a cabo programas educativos.



En el capitulo Il se analiza a la pedagogia ambiental como una nueva disciplina en la 

solucion de fos problemas ambientales. 

El capitulo lil explica el tema de la contaminacién ambiental dando a conocer las 

causas que la originan, los tipos y efectos que causa. 

El capitulo !V desarrolla el método de fa evaluacion de riesgos como herramienta 

necesaria para identificar contaminantes y evaluar los posibles dafios a la salud 

beneficio de una comunidad. 

El quinto capitulo comprende el estudio de campo y la propuesta pedagogica. En 

cuanto al estudio de campo comprende ia deteccién de la percepcién de riesgos por 

parte de los padres de familia de Jardines de Nifios, asi como Primarias particulares 

que estuvieran cerca de una minera. 

Se aplicd un cuestionario a 75 padres de familia, el cual pretendia conocer: datos 

generales de los padres (edad, sexo, ocupacién, edad y grado escolar de los hijos), 

antecedentes médicos y escolares de ios hijos (enfermedades y problemas 

académicos), percepcién del riesgo (fuentes y efectos), actitudes cooperativas para 

detectar el nivel de participacién y disposicién 

Los resultados del estudio de campo permitieron detectar a una poblacién preocupada 

por fa problematica que viven en su ciudad, pero no muy convencidas de participar 

activamente en acciones que prevengan y disminuyan los riesgos. 

Como propuesta pedagdgica para este trabajo se disefiéd un plan de accién en tres 

fases; la primera es la difusién de un folleto explicando algunas medidas preventivas 

para reducir riesgos, la segunda fase to conforma el disefio de un curso taller con el 

propésito de que los padres se familiaricen con los problemas ambientales que aquejan



su ciudad, pero bajo una perspectiva cientifica y cooperativa al alcance de sus 

posibilidades. 

Por todo lo anterior la labor det pedagogo es necesaria en la estructuracién didactica 

(planeacién, realizacion y evaluacién} de los programas para que tengan mayor 

trascendencia y efectividad, la tercera fase se refiere a la elaboracién de capsulas 

didacticas ambientales cuyo propdsito sera la de reforzar periéddicamente mediante 

circulares, boletines, etc. lo visto en el curso taller.



er \ ito) 

  

PEDAGOGIA 

1.1 Definicion 

A través de la historia se ha intentado definir a la pedagogia, asi como a su utilidad, se 

le han atribuido innumerables significados, desde los mas inadecuados hasta los mas 

acertados, se ha discutido si es una ciencia, una técnica, una disciplina o un arte. A 

continuacién se tratara de exponer las definiciones de pedagogia mas acertadas desde 

la etimolégica, pasando por Herbart (pedagogo quien sistematizé ia pedagogia como 

ciencia) hasta una real y completa. Para fines de este trabajo se visualizara a la 

pedagogia como ciencia, como se justificara a continuacién. 

1.1.4 Definicién etimolégica 

El origen de la palabra pedagogia remonta al griego en donde “(...) pais-paidos (nifio) y 

ago (conducir), significa guia o conduccién del nifio; pedagago tenia en la Antiguedad, 

un significado similar al de ayo: esclavo que Slevaba a la escuela al muchacho joven 

{Littre) y, mas genéricamente, quien ponia a los nifies en condiciones de seguir sin 

demasiada equivocacion ni contratiempo los futuros caminos de la vida” ' 

Este origen etimolégico de la pedagogia es parcialmente cierto en cuanto a que el 

pedagogo provee de herramientas al educando para que éste sea capaz de resolver 

problemas que le atahen y por el otro lado es reduccionista limitar el campo de la 

pedagogia encuadrando su accién en una etapa evolutiva y en un sdlo ambito. 

"GRAN ENCICLOPEDIA RIALP., Vol. 18.,p 143.



1.1.2. Sistematizaci6n cientifica de la pedagogia 

Juan Federico Herbart (pedagogo aleman}, en 1806 con su obra “Pedagogia general 

denvada del fin de la educacién” define a la pedagogia como una ciencia 

diferenciandola del arte de la educacién, en donde “ comienza por investigar cual puede 

ser el principio fundamentai det cual se pueda elevar completa la ciencia pedagdgica. 

Lo encuentra en lo que considera el fin mismo de la educacién, es decir, la moralidad”’, 

sugiere utilizar métodos de las ciencias cuantitativas a los problemas educativos, 

sugerencia que ha sido llevada a cabo en estos tiempos ai aplicar la estadistica, la 

formulacién de hipdétesis tentativas, y demas en ella. 

1.1.3 Definicion real 

En este apartado se tratara de esclarecer la confusion que acompafia al significado de 

la pedagogia, en donde se expondran con fundamentos su objeto de estudio, su 

metodologia, su finalidad, su aplicacion y demas elementos que la conforman. 

“Que la pedagogia es una ciencia y lo demuestra su propia constitucién. Toda ciencia 

esta formada por un objeto propio, por un trozo de la realidad que no pertenece al 

campo de las otras ciencias. La pedagogia tiene su objeto peculiar, la educacién, que le 

corresponde exclusivamente a ella. Toda ciencia debe disponer de una serie de 

métodos para resolver sus problemas, y asi los tiene la pedagogia con sus métodos de 

observaci6n, experimentacion, comprensién, interpretacién, etc., de la realidad 

educativa. Finalmente. toda ciencia organiza ei! resultado de sus estudios en un 

cornjunto unitario de conocimientos en sistema y la pedagogia dispone también de 

unidad y sistema. (...) La pedagogia, como todas las ciencias, es puramente tedrica, 

estudia ja realidad educativa, individual o social, de un modo desinteresado, 

especulativo. Después vienen las aplicaciones, como ocurre en otras ciencias’.° 

? GUTIERREZ ZULOAGA Isabel., Historia de la Educacién.. p 335 
SLUZURIAGA Lorenzo , Pedagogia.. p. 20



Aplicaciones que no se podran medir con tanta exactitud, pues como su trabajo se 

encuentra orientado siempre a la perfeccion del hombre, no se puede decir que se es 

un porcentaje mas perfecto o menos perfecto. Es asi como la pedagogia dotada de 

todos los elementos que hacen que una disciplina sea elevada a caracter de ciencia, el 

trabajo pedagdégico tiene una total validez 

La pedagogia es la ciencia que se dedica al estudio del hombre en cuanto a su 

educabilidad*, auxiliandose de la didactica®, la cual tlene como objeto de estudio el 

proceso ensefianza aprendizaje que se da entre un agente que ensefia, un contenido 

que se ensefia y un sujeto que aprende, con la finalidad de que éste se perfeccione 

como producto de esta interaccién Se dice que es proceso al ser continuo, es decir 

cuando termina uno, empieza otra interaccién La ensefhanza y el aprendizaje son un 

binomio, no se puede dar uno sin el otro en el sentido estricto de la palabra. 

Como ensefianza se entiende la transmision de conocimientos, valores, actitudes y 

desarrollo de aptitudes para la mejora del individuo. Asimismo es crear la necesidad en 

la persona de cambiar. Si la ensefanza es exitosa tendra como resultado el 

aprendizaje. 

Aprendizaje, es la asimilacién de lo transmitido, lo cual se manifestara por medio de 

conductas observables y no observables. “La ausencia de una conducta particular no 

significa que la persona no conoce nada sobre ella y la desaparicién de una conducta 

observada én el pasado no significa que la capacidad para ejecutarla se ha perdido”.® 

Existen varias tipologias de aprendizaje, las cuales distinguen los diferentes campos de 

aprendizajes y se traducen en objetivos cuando se llevan a cabo . Dentro de ellas se 

encuentra fa Taxonomia de Bloom enfocada a aprendizajes de tipo cognoscitivos. Por 

“ vid supra p 8 6c 
vid supra p. 15 

®GOOD Thomas L., etat., Psicologia Educativa Contemporanea., p. 109



otro lado existe la tipologia de Gagné y Briggs los cuales identificaron cinco tipos de 

aprendizaje 

1) actitudes; 

2) habilidades motoras; 

3) informacion; 

4) habilidades intelectuales; 

5) estrategias. 

Para efectos de este trabajo; el tipo de aprendizaie que se lograra es e! actitudinal H ye S' 

definiéndolo como 
a7 

estados internos que influyen en las elecciones de accion 

personales” © Dichos aprendizajes requieren de metodologias mas dinamicas en vez de 

didacticas tradicionales; lo que busca es el involucramiento y el compromiso personai 

de los educandos, por participar en los cambios. 

“La pedagogia es a la vez normativa y descriptiva 0, mejor, tiene una parte normativa y 

otra descriptiva. (. ) En suma fa pedagogia es una ciencia del espiritu o de Ja cultura, 

con caracter autonomo, aunque tenga relacion con las demas ciencias y con la 

flosofia” ® 

Esta ultima parte en donde la pedagogia tiene relacién con la filosofia es muy 

importante dado que ésta es la columna vertebrai de la pedagogia, porque es en ella en 

donde se fundamenta toda la teoria pedagogica Por ejemplo un hombre que tiene una 

postura correcta aj sentarse o al caminar es porque tiene una columna recta que le 

permite realizar actividades correctamente como el caminar, correr, en fin cualquier 

actividad deportiva, sustentandolo adecuadamente, en cambio ef que la tiene 

deformada 0 a lo que comunmente se Ie llama ‘jorobado”, no tiene ese sustento que le 

facilite ese quehacer , por lo que tendra una postura erronea. 

Tibidem., p 113 
®Luzuriaga Lorenzo., op cit, p 24-22



Es asi como la pedagogia se vale de la filosofia para sustentarse y fundamentar su 

accién educativa, preocupandose por buscar las condiciones favorables bajo las 

cuales se cumpliran sus fines u objetivos Si [no tuviera la pedagogia este sustento 

filosofico perderia su objetivo o lo cumpliria parciaimente. 

1.2. Objeto de estudio 

La Pedagogia como cualquier otra ciencia tiene un campo de estudio al cual se dedica; 

dicho campo se encuentra constituido por un objeto material, el cual comparte con 

otras ciencias y por un objeto formal, el cual es exclusive de ella. 

121 Objeto Material y Objeto Formal 

El hombre, objeto material de la pedagogia y de varias ciencias, es el objeto mas 

impredecible que existe en el universo, pero yqué es el hombre?, Boecio definia a la 

persona humana (hombre) como “ una sustancia individual de naturaleza racional’.° Le 

aplicé el tarmino sustancia porque el hombre existe en si mismo y no en otros como es 

el caso de ios accidentes que necesitan existir en otro para ser (cantidad, cualidad, 

tiempo, etc.), Individiual, por que fa persona es Unica e irrepetible a pesar de las 

caracteristicas universales que poseemos; De naturaleza racional porque ei hombre es 

el Unico que conoce, enjuicia lo que conoce y puede adquirir nuevos conocimientos a 

partir de los ya adquiridos. 

Todas estas operaciones se deben a que el hombre tiene un alma, como decia Santo 

Tomas, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, “ El alma humana esta hecha 

para informar un cuerpo, vivificario y utilizarlo para su propio perfeccionamiento”.”° Es 

asi como el hombre dotado de inteligencia , voluntad y de la facuitad de eleccion, hace 

que todas las normas, !os principios, procedimientos y teorlas que formule la pedagogia 

sean flexibles y no determinantes, lo que da como resultado que la tarea pedagdgica no 

se vea terminada como tal. Ademas el hombre es el unico en preguntarse acerca de 

®apud., Diccionario de tas Ciencias de la Educacion.. p 1115 

VERNAUX. R.. Filosofia del Hombre. p. 223



su existencia, hacia a donde va , que fin persigue, y a su vez la reflexidn que tiene 

sobre si mismo nos deja ver su apertura hacia las otras personas’’, lo que nos 

demuestra que el hombre es un ser social porque su constitucién se to pide. 

E! objeto formal o el punto de vista de donde se va a ver la pedagogia es la 

educabilidad del hombre, es decir la capacidad y tendencia natural que tiene el hombre 

de perfeccionar todo su ser debido a su constitucién (corporal, afectiva e intelectual) jas 

cuales deben estar en un equilibrio y en una armonia, para que el perfeccionamiento 

sea completo. 

1.3 La educacion 

La pedagogia al tener como objeto de estudio al hombre y a su educabilidad, reflexiona 

sobre el hecho educativo, hecho que se da por medio de la educacién formal o 

informal, las cuales tienen como finalidad acciones educativas que siempre se 

encaminan para la mejora del individuo. 

4.3.1 Definicién 

Educacion etimolégicamente significa “ Tomado del latin educare id (emparentado con 

»12 
ducere, conducir’, ‘educere’ sacar’ ‘afuera’, ‘criar’)”"” y que vulgarmente significa alguien 

educado, de modales finos y atentos. 

“ Existe marcada diferencia entre los términos “educacidn” y “pedagogia”, aquél se 

refiere a la accién de educar y éste a la disciplina que se ocupa del estudio del hecho 

educativo; el objeto de la pedagogia es la educacién. Aun cuando el hecho de la 

educacion es anterior a la pedagogia, ésta sirve a aquélla de guia y le imprime caracter 

cientifico cuando sigue sus normas y cumple sus principios metodoldgicos. 

“cfr. IBANEZ LANGLOIS José Migue? , Introduccion a la Antropologia Filoséfica., p 21-34 
“ECOROMINAS Joan., Breve Diccionano Etimolégico de la Lengua Castellana, p. 225



La éducacién es una actividad practica y la pedagogia es una actividad tedrica; aquélla 

realiza el hecho educativo y ésta especula sobre él. Sin la existencia de la educacién 

no habria pedagogia posible, pero sin la pedagogia aquélla no podria tener 

significacién cientifica”."* Es asi como las dos juntas se complementan y hacen posible 

el perfeccionamiento de la persona de una manera empirica (educacién) y con un 

fundamento cientifico (pedagogia). 

Una definicién reat de educacién es la siguiente: 

“a) Definicién formal y abstracta de la educacion: 

Educacién es el conjunto de todos fos efectos mediante los cuales se convierten las 

personas en personalidades. (O como decian los Aztecas es imprimir un rostro en una 

cara). 

b) Una definicién comprensiva, material, y formal, de la educacion: 

Educacién es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus 

actitudes y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que resultan 

beneficiosas para el individuo (...) , despertando y fortaleciendo en él sus capacidades 

esenciales (razon, voluntad, sentimientos, etc.) para que pueda convertirse en una 

personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, la cultura. .” “ 

Cuando se alude a la personalidad en este sentido se hace referencia a la persona 

actualizada en sus potencias esenciales desde el gusto hasta el raciocinio.”* 

Potenciar todas las facultades que tiene cada hombre para un mejor provecho de elias, 

dirigidas hacia un objetivo que modifique, prevenga y solucione alguna cuestion o 

inquietud es referirse a la educacién; por medio de ella el ser humano se satisface 

porque se esta perfeccionando. Y por ultimo el participar responsablemente en la 

sociedad con los conocimientos, actitudes, habilidades que tenemos es saciar la parte 

“SLEMUS Luis Arturo , Pedagogia, Temas Fundamentales.. p. 31 
“HENZ Hubert , Tratado de Pedagogia Sistematica.. p. 39 

Sefr., idem 

10



social que tiene el hombre de ayudar y sacar de la ignorancia a otros para que ellos 

también puedan actualizarse y perfeccionar todas sus potencias. La educacién es et 

unico medio por el cual se pueden dar los cambios de actitud, y asimismo es una tarea 

muy dificil porque implica que la persona utilice sus facultades volitivas, es decir que 

guiera cambiar, que quiera adoptar otras actitudes. El cambio de actitud va muy 

aunado a lo que la personas cree , a lo que le da valor; es aqui donde se introduce la 

axiologia, el estudio de los valores. 

1.4, Campos epistemolégicos de la pedagogia 

Los campos epistemoldgicos en los cuales se apoya la pedagogia son: 

- el campo ontolégico (del griego on ser y fogos tratado) dedicado al ser de fa 

educacién, en donde se requiere de un sistema filosofico adecuado del que se 

fundamenté anteriormente, para tener conceptos correctos acerca del objeto de estudio 

y de toda su accién educativa. 

- el campo teleolégice (del griego felos fin y logos tratado), campo dedicado al deber 

ser en donde se van a aportar y decidir ios fines educativos a los que se quiere llegar 

por medio de la educacién, que sin duda sera llevar a la persona a que alcance su bien. 

- el campo axiolégico (del griego axios valor y fogos tratado), es el encargado de 

distinguir el valor que tiene un fin al que se quiere tlegar “Valor es ja atribucién que una 

persona la da a una realidad en cuanto la considera buena, deseable o apreciable”’®, 

Por lo que la eleccién del valor es estrictamente personal y sdlo le corresponde a la 

persona élegirlo pues implica el involucramiento de su libertad consciente. 

“ La identificacion y esclarecimiento de los valores personales sigue un proceso de 

siete pasos: Elegir con libertad o hacer elecciones independientes, elegir entre 

alternativas después de considerar una variedad de opciones, elegir después de una 

*8PALOMERA P ELVIA, etal., Los Valores en la Comunidad Educatwva Mexicana , p. 27 
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consideracién razonada de las probables consecuencias de cada alternativa, querer y 

ser feliz con la eleccion, estar dispuesto a afirmar la eleccién en forma ptiblica, actuar 

de una manera que sea Consistente con un valor elegido con libertad y actuar de esta 

forma de manera repetida como parte de !o que se convierte en un patron vital” ” 

1) Elegir con libertad 0 hacer elecciones independientes: con pleno uso consciente 

de la libertad tratar de elegir aqueila realidad que se considere buena y deseable 

2) Elegir entre alternativas después de considerar una variedad de onciones: 

escoger entre los tipos de valores que existen los que se crean deseables. Esto dara 

origen a que el individuo jerarquice sus valores en una escala. 

3) Elegir después de una consideracion razonada de las probables 

consecuencias de cada alternativa. En toda eleccién va implicita una 

responsabilidad, por lo que es necesario preguntarse si se esta dispuesto a adquirir 

dichas responsabilidades que emanen de la eleccién. 

4) Querer y ser feliz con la eleccién: Proyectar felicidad por lo que se eligié, de esta 

manera la responsabilidad se lleva por conviccién y no por obligacién. 

5) Estar dispuesto a afirmar la eleccién en forma publica: Si se esta feliz con la 

eleccién, se proyectara hacia los demas y se aceptara publicamente, sin importar la 

opinion ajena. 

6) Actuar de una manera que sea consistente con un valor elegido con libertad’ 

Debera haber una congruencia entre lo elegido con la manera de actuar. No se debe 

pensar de una manera y predicar con el ejemplo otra idea Este punto es uno de fos 

mas dificiles, pues implica madurez por parte de la persona. 

GOOD Thomas L., etal., Psicologia Educativa Contemporanea., p. 100 
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7) Actuar de esta forma de manera repetida como parte de lo que se convierte en 

un patron vital: Si se piensa que una realidad es buena, deseable y apreciable, se 

acepta la responsabilidad libremente que de esa eleccién nace, se es feliz con ello, 

se acepta publicamente y ademas se actlia conforme a la manera de pensar en las 

ocasiones en donde se requiera, se ha arraigado un valor en la personalidad, es 

decir se habra convertido en un habito. 

  

seres. Para hacer mas accesible e| conocimiento de estos valores 

division.” '® 

1 Valores de la naturaleza humana 

« Libertad 

« Inmortalidad 

© Creatividad 
* Dignidad personal 
« Sociabilidad 

2 Valores derivados de la naturaleza humana 

2.1 Valores derivados del ser corpdreo del hombre: 

2 1.1 Valores fisico -corpdreos. 
* Del placer, descanso y diversién 

2.2 Valores derivados de} ser corpéreo espiritual del hombre: 

2 2.1 Valores derivados por ser el hombre un ser social: 
« Valores de la familia 

Valores de la sociedad universal 
Valores patrios 

Valores de las organizaciones religiosas 
Valores de otros grupos sociales 
Valores econdmicos 

Valores laborales y de la productividad 
Valores juridico politicos 

*PALOMERA P. ELVIA, et al., Los Valores en fa Comunidad Educativa Mexicana., p. 28-34 
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2.2.2 Valores derivados por ser el hombre duefio del universo 
* Valores de la tradicion humana 
« Valores de la naturaleza 

2 3 Valores derivados de! ser espiritual del hombre (inmortal, intelectual y 

libre) 
2.3.1 Por su alma inmortal resultaran: 

« Valores teisticos 
« Valores morales 

2.3.2 Por ser el hombre inteligente: 

¢ Valores del conocimiento tedrico 
e Valores del conocimiento practico 

2 3.3 Por ser el hombre libre: 
* Valores de Ia libertad 

2.3.4 Por ser el hombre inteligente y libre: 

e Valores de la belleza 

Dichos valores son Unicamente una tipologia no una jerarquizaci6n de ellos. 

- por ultimo, el campo mesoldégico (del griego mesos medios y fogos tratada), son los 

medios encargados de como se va a alcanzar el fin al que se pretende ilegar. Entre 

estos medios estan: 

e la orientacién educativa, que ofrece los medios para conocer 

psicolégicamente y socialmente a la persona de manera particular para que 

aicance su fin. 

« la organizacién educativa, en donde la persona esta inmersa en un grupo e 

interesa ayudarla. 

« la didactica educativa, que comprende la relacién entre educador-educando, 

los procedimientos para llevar un proceso de ensefianza aprendizaje eficaz y 

eficiente. 
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1.5 Didactica 

La diddctica que se encuentra en el campo mesoldgico “ (...) deriva del griego 

didaskein (ensefar) y tékne (arte), esto es, arte de ensefiar, de instruir. 

La didactica es clencia y arte de ensefar (..) su objetivo primordial es orientar la 

ensefanza’.’® La didactica es esencial para llevar a cabo la tarea pedagdgica, pues 

provee de herramientas a la pedagogia, las cuales facilitan y guian la conduccién del 

proceso enserianza aprendizaje, objeto de estudio de fa didactica. Dichas herramientas 

son los elementos y momentos didacticos; todo esto para “ensefar rapidamente sin 

molestias ni tedio alguno para e! que ensefa ni el que aprende, antes al contrario, con 

el mayor atractivo y agrado para ambos”. 

1.5.1 Elementos de la didactica 

Dentro de jos elementos, ‘la didactica tiene que considerar seis elementos 

fundamentales que son, con referencia a sus campo de actividades: el alumno, los 

objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de ensefianza y el medio geografico, 

econdmico, cultural y social’." A estos elementos que marca Neérici, habra que agregar 

tos recursos didacticos, las fechas y los horarios, Jos cuales son enfocados al proceso 

ensefianza aprendizaje dentro de! aula escolar; pero dichos elementos se adaptan para 

que sean utilizados fuera de ella, como en los programas utilizados en la educacién no 

formal. 

Los elementos son: 

1. Educando - se refiere a los protagonistas que se encuentran involucrados en el 

educador: proceso ensefianza aprendizaje por una parte; el educando a quien 

équién? va dirigido el programa educativo, tomando en cuenta su etapa 

evolutiva y los intereses derivados de ella, etc. y por otra al 

*SNERICI Imideo Giuseppe., Hacia una Didactica General Dinamica., p 54 
® GARCIA HOZ Victor , Pincipigs de Pedagagia Sistematica., p 229 
2"NERICI Imideo Giuseppe. op cit., p54 
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2, Objetivos 
educativos: 

epara qué? 

3. Contenidos 
educativos: 

équée? 

4. Metodologias: 

~como? 

5. Recursos 
didacticos: 
econ que? 

6. Lugar: 

iddnde? 

7. Fechas y 
horarios: 

¢cuande? 

educador quien orientara el programa; quien estara capacitado tanto 

en el conocimiento de! tema en cuestién como en las habilidades de 

comunicacién docente necesanas 

son el gpara qué?, qué es lo que se pretende con dicho programa, 

cuales son los cambios conductuales que se esperan de Ja persona 

durante y al finalizar la actividad; cuales son las habilidades que se 

quieren desarrollar. 

se refiere a lo qué se quiere ensefiar, a aquellos temas que han sido 

seleccionados para cumplir con e! objetivo propuesto que seran 

trabajados tanto por el educador como por el educando. 

son los cémos, es decir mediante que métodos, técnicas y 

actividades se dara a conocer el contenido e indicara la forma de 

trabajo durante el programa. 

todo aque! material que facilite la comprensién del contenido 

educativo, el cual puede ser auditivo, visual, tactil, etc. 

El espacio fisico en donde se llevara a cabo el proceso enseflanza 

aprendizaje, el cual estara equipado segUn los objetivos propuestos 

y las necesidades educativas especificas. 

Se refiere a cuando se ilevaraé a cabo el proceso ensefanza 

aprendizaje, dado qué es muy importante saber con cuanto tiempo 

(minutos) se cuenta para la distribucién de las sesiones y la 

profundidad de los temas. 
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1.5.2. Momentos de la didactica 

En cuanto a ios momentos de la didactica Nénci menciona “la accién docente consta, 

fundamentalmente, de tres momentos: planeamiento, ejecucién y verificacion”,”? pero 

habria que agregar uno mas, que es esencial para que Ja planeacion se realice de 

acuerdo con la realidad. 

1. Diagnostico de necesidades: es necesario hacer este paso, puesto que es el punto 

de partida para la planeacién, pues este como su nombre !o dice nos va a arrojar 

datos de lo que saben los educandos acerca del tema que vayan a recibir. Da la 

pauta para planear adecuadamente, a partir de ciertas premisas. 

2. Planeacién es preveer io que se quiere hacer durante la realizacion, es calcular el 

tempo que se quiere dedicar a algun tema, con sus actividades correspondientes y 

el material audiovisual necesario. Esto se presenta en una carta descriptiva, 

tomando en cuenta los elementos didacticos previamente explicados. 

3. Realizacion: es llevar a cabo lo que se planed, lo cual puede variar segun las 

circunstancias del grupo, las instalaciones, los imponderables que cambien el rumbo 

de! programa. Por lo que, la persona que esté dirigiendo debera estar !o 

suficientemente preparada para conjuntar lo que se habia planeado con lo que 

pudiera estar sucediendo en ese instante. 

4. Evaluacién: es e! ultimo momento en donde se hace un balance entre lo que se 

planed y lo que se llevo a cabo, se pretendera medir si se cumplieron los objetivos, si 

el cambio se logré por medio de instrumentos de medicion. Para que la evaluacién 

sea global es recomendable hacer evaluaciones de tipo cuantitativo y cualitativo, 

puesto que sera mas completa, y tendera a evaluar de una manera integral. Se 

pueden realizar evaluaciones de tipo inicial, procesal y final. 

ibidem ,p 128-129 
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La importancia de llevar a cabo los momentos y tener presente los elementos 

didacticos durante el proceso ensefianza aprendizaje es fundamental para alcanzar las 

metas educativas propuestas. 

La pedagogia como ciencia va a sustentar filosdfica y didacticamente toda disciplina 

que de ella emane, como es e! caso de la pedagogia ambiental, la cual se basara en 

los principios pedagégicos fundamentales (objeto material y formal, campos 

epistemoldgicos, etc ) 
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CAPITULO It 

PEDAGOGIA AMBIENTAL 

  

Desde los origenes, entre el ser humano y el medio ambiente siempre ha existido una 

telacion, “esta interaccién es un aspecto intrinseco del desarrollo del hombre.” En las 

sociedades antiguas se aludia de que la preparacién del hombre para la vida se 

efectuaba por medio de experiencias relacionadas con la naturaleza. 

Hoy en dia también s: ero de 

  

oO
 xperiencias destructivas hacia 

la naturaleza, es por ello que la crisis ambiental y sus implicaciones han pasado a 

formar parte de la conciencia colectiva de amplios sectores de fa humanidad; el planeta 

ha avanzado como nunca hacia Ja destruccién, la presion sobre fos recursos naturales 

lejos de detenerse esta aumentando. 

Por eso, las estrategias para aprovechar mas los recursos como el reciclaje de papel, 

plastico, vidrio, latas, ete., entran en lo que actualmente se llama “cultura ecolégica’, 

cultura que se traduce en cambios de conducta y actitudes favorables en relacién al 

ambiente. 

Al referirse a cambios en la conducta y en las actitudes se hace referencia a que tendra 

que haber un proceso educative que oriente estos cambios. 

Por eso en el afio de 1977 se celebré la primera Conferencia Intergubernamental sobre 

Educacion Ambiental en Thilisi, Rusia. La cual constituyé el punto de partida de un 

programa internacional de educacién ambiental en donde se definieron sus objetivos y 

sus caracteristicas, estimando que la educacién ambiental es un elemento esencial de 

una educacién global permanente orientada hacia la resolucién de problemas, 

2YNESCO , La Educacién Ambientat, Jas Grandes Orientaciones de la Conferencia de Tbilisi , p.13. 

19



contribuyendo a una participacién activa por parte de la sociedad en las tareas 

colectivas destinadas a mejorar el medio ambiente. 

La educacién ambiental debe tender al reforzamiento de ios valores contribuyendo al 

bienestar general y preocuparse de la supervivencia del género humano. 

ll.1 Definicién de Pedagogia Ambiental 

La pedagogia ambiental es una disciplina derivada de la pedagogia general que se le 

“define como el estudio de las influencias que el ambiente genera sobre la educaci6n 

     con intencién de modificarlas’* Plantear a la pedagogia ambiental como una disciplina 

de la pedagogia general es un intento de aportarle estructura didactica y organizativa 

a la educacién ambiental siempre y cuando se quiera solucionar problemas por medio 

de la accién educativa. 

Es decir, la pedagogia ambiental tendra como objeto de estudio al hombre en cuanto a 

su educabilidad y en relacién a la influencia que el medio ejerce sobre el hecho 

educativo y viceversa. En términos ambientalistas se definira al ambiente como el 

conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y que emanan 

fundamentalmente de las relaciones sociales. 

“Al referirse a la Pedagogia Ambiental es ampliar el campo de accion de lo que hasta 

este momento se reconoce como educacién ambiental, pues la Pedagogia al mismo 

tiempo que acepta los multiples enfoques curriculares se pone en contacio con 

multiples problemas y situaciones por las que Jamas se habia interesado, planteando 

temas como la educacién ambiental de los adultos, la educacion ambiental no formal y 

demas.” 

a 

Por lo tanto es necesario que la pedagogia ambiental posea los siguientes elementos si 

quiere funcionar como disciplina 

*“SUREDA Jaume, et al, Pedagogia Ambiental., p.48-49 
ctr | ibidem , p. 9 
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- Una preocupacion real y comprometida por la calidad del medio ambiente. 

- Una meta que sea la proteccién y mejora del medio ambiente mediante estrategias 

educativas. 

- Un enfoque que sea de relacion y de interdependencia con el medio. 

- Un medio o instrumento metodolégico basico en donde se ejercitara la toma de 

decisiones educativas 

La pedagogia ambiental debe aceptar que la educacién ambiental sea educacién en 

  

Ov favor d ¥ 

  

bies de actitudes de las   

a q 

personas hacia el mismo. 

Esta pedagogia que engloba cualquier aspecto educativo en relacién al medio 

ambiente se podria dividir asi: 

- Pedagogia Ambiental no antropolégica: centrada en la educacién ambiental y en los 

procesos didacticos y curriculares necesarios para su puesta en practica, lo que 

impficaria aludir a una. 

* Educacion ambiental formal o desarrollada en instituciones escolares. 

* Educacién ambiental no formal come los programas comunitarios de 

educacién ambiental. 

* Educacién ambiental en estructuras mixtas en donde se relacionan la 

educacién formal y la no formal. 

La pedagogia ambiental asi como otras ciencias no pueden por si mismas resolver los 

problemas del medio ambiente en una totalidad, requieren de un_ trabajo 

interdisciplinario en donde cada una de las ciencias aporte lo que es de su campo, para 

que ia solucién sea global e integral. 

Cada ciencia estudia los problemas ambientales desde su perspectiva y campo de 

accién, todas elias con la finalidad.de encontrar la mejor solucién al problema del 

deterioro ambiental. Es necesario que las ciencias unan sus esfuerzos, que se trabaje 
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en un equipo interdisciplinario en donde cada una de ellas aporte lo que es de su 

especialidad para atacar los problemas ambientales de una manera global y dar asi 

soluciones globales desde el punto de vista econdmico, politico, sociocultural, 

ecoldgico, etc. 

La funcion de la pedagogia ambiental en la solucién de los problemas ambientales sera 

a partir de un problema ya detectado por las ciencias naturales (medicina, toxicologia, 

etc.) y las soluciones técnicas que éstas hayan encontrado. Funciones como la 

  

de estas soluciones a los sectores que correspondan en programas 

educativos en donde el compromiso y la union por salvar el planeta sea un objetivo un 

objetivo comun. Sera necesario que la pedagogia ambiental se apoye en ciencias del 

disefo grafico, de la comunicaci6n, de !a psicologia y sociologia para que juntas logren ~ 

el objetivo deseado 

Es dificil saber cual sera el papel especifico o idéneo que cada ciencia jugara en la 

solucién de los problemas ambientales pero, se puede afirmar que se necesitaran de 

virtudes como la humildad, la honestidad y !a justicia, asi como de cualidades que 

fomenten ei compromiso, la aceptacién del cambio, la pérdida de mecanismos de 

defensa inutiles, para que se puede integrar el conocimiento. 

“La formacién ambiental tiene una perspectiva doble: la relacionada con Ia integracion 

de fos saberes para resolver una problematica comun -la ambiental- y aquélla que 

implica una madurez de formacién humana en el sentido de ‘la escucha’ al ‘otro”. 7 

Una madurez en donde la apertura hacia uno mismo y hacia los demas basada en la 

comunicacién son necesarias para la formacién humana ambiental. Véase el cuadro 

2.1. 

77EISENBERG WEIDER Rose., “interdisciplinareidad y Niveles de Integracién en la Formacion Ambiental 
Universitaria’., p.27 
  

22



Cuadro 2.1 Funcién de ja Pedagogia Ambiental 
  

  
    

              
    

a ® como @ Programas Educatives 

ial a Escolar 
transmission: 

Problema Pedagogia| Comunidad Familiar 
Ambiental Ty Ambiental! c> Empresoriol 

evande | tratamiento] doce 
o Comunitario 

° diversas clencias con qué 

      
Fuente’ Propuesta de la autora 

\, 2 Educacion ambiental 

Cuando se refiere a la educacién como el proceso que actualiza todas las potencias del 

hombre y las jleva hacia una perfeccién o mejoria, ia contribucién de la educacion 

ambiental sera la de transmitir conocimientos teéricos y practicos asi como valores que 

sean necesarios para resolver problemas ambientales, esta educacién debera 

orientarse hacia la comunidad, interesando a la persona en un proceso activo para 

resolver fos problemas en un contexto de realidades especificas, fomentando la 

iniciativa, la responsabilidad y el empefio de conservar el medio ambiente habitable. 

“ Garcia Hoz justifica la inclusion de la educacién ambiental en el campo de la 

pedagogia relativizando !a idea de intencionalidad como determinante de! concepto de 

educacién , definiendo de esta forma, a la educacién ambiental, como el 

perfeccionamiento del hombre en cuanto promovido por el influo de los estimulos del 

ambiente.’”’ Sin intencién o voluntad no hay proceso educativo que se pueda ilevar a 

cabo. 

27 ibdem.., p 48 
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La educacién ambiental se entiende como un proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con el objetivo de fomentar aptitudes y actitudes necesarias 

para comprender Ja relacién que existe entre el hombre, su cultura y su ambiente. 

11.2.1 Objetivos de la Educacion Ambiental 

Los objetivos que pretende lograr la educacién ambiental en !a persona son los 

siguientes: 

aq t 4 adauisici La aq quisicién de 

ambiente, de sus problemas, del papel que juega el hombre en él y de la dominancia 

que tiene sobre el medio para promover una utilizacién mas reflexiva y prudente de los 

recursos naturales en la satisfaccion de necesidades humanas; pues sin estos recursos 

no podria haber vida en el planeta. 

2 Una toma de conciencia, que signifique ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a gue adquieran uma mayor conciencia sobre el medio ambiente y 

sensibilizarlos en los problemas que a él se refieren. 

3 Un cambio de actitudes, que favorezcan la adquisicion de valores sociales para 

impulsar la participacién activa por parte de las personas, en actividades que busquen 

fa proteccién y el mejoramiento del medio ambiente. 

4. La adquisicion de aptitudes, para resolver problemas ambientales. 

5. Una capacidad de evaluaci6n, que ayude a evaluar las medidas y los programas 

de educacién ambiental en funcién de los factores politicos, econdémicos, sociales, 

ecoldgicos, estéticos y educativos de cada regién. 

6. Una participacién activa, que ayude al desarrollo del sentido de responsabilidad y a 

la toma de conciencia de prestar atencién a los problemas ambientales para que se 

adopten las medidas necesarias y adecuadas a cada caso. 
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11.2.2 Finalidades de la Educacién Ambiental 

Las finalidades de la educacién ambiental deben de ir a la par de los objetivos y 

reforzarlos, para mejorar las relaciones ecolégicas que existen entre el hombre con la 

naturaleza, asi como “deben adaptarse a la realidad econdmica, social, cultural y 

ecolégica de cada sociedad y de cada regién, y particularmente a los objetivos de su 

desarrolio °° 

Dentro de ellas se encuentran: 

econdémico, politico y social que no repercutan negativamente en el medio. 

2. Fomentar fa adopcién de modos de vida compatibles con la conservaci6n de la 

calidad del ambiente. Por lo que es importante que se traten de cumplir al maximo los 

objetivos de la educacién ambiental para que una poblacién adopte modos de vida 

distintos a los que practica. 

3. Debera proporcionar con grados de especificidad, de precision y de profundidad los 

conocimientos acerca de los problemas ambientales seglin su publico de manera que 

se comprendan las estrategias a seguir. 

4 Los programas de educacién ambiental deberan contribuir al desarrollo de los 

conocimientos y a la adquisicién de las actitudes necesarias para la conservacion del 

medio. 

5. En los niveles de educacién formal y no formal es necesario que se adquieran 

aptitudes de analizar, sintetizar, comunicar, aplicar y evaluar los conocimientos que 

existen sobre el medio para que los interesados participen activamente en la 

formulacién y en la aplicacién de estrategias en favor del mismo. 

?8UNESCO , La Educacién Ambiental, las Grandes Orientaciones de la Conferencia de Thilisi., p. 23 
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(1.2.3 Funciones de la Educacién Ambiental 

Una primera funcién es la educacién del publico, fo cual al transmitirles los 

conocimientos, la educacién debera hacerles ver los problemas ambientales en su vida 

cotidiana para incitarlos a que adopten conductas coherentes y perseverantes en favor 

del medio; sino los problemas se ven lejanos, distantes y totalmente ajenos a la 

realidad de la poblacién, por fo que su participacion se vera minimizada pues el 

problema no afecta directamente . 

Una segunda funcién es la de formar a clertos grupos profesionales o sociales cuya 

accién e influencia sean importantes para la poblacién, y , por lo que los programas 

dirigidos a ellos deberan estar elaborados en funcién de su profesion y del grupo social 

del que se trate, para que en estos se de un efecto multiplicador. 

La Ultima funcién se refiere a la formacién de profesionales y de personas 

especializadas que trabajen con problemas y soluciones especificos del ambiente. 

11.2.4, Caracteristicas de la Educacion Ambiental 

La educacién ambiental debe ser capaz de asimilar los cambios que trae consigo el 

medio ambiente, pues éste se caracteriza por multiples transformaciones, por lo que 

sus caracteristicas “se refieren tanto a la concepcién y a la estructuracién del contenido 

educativo como a las estrategias pedagdgicas y a la organizacién de los métodos de 

aprendizaje La educacién ambiental debera orientarse en el sentido de la resolucion 

de los problemas concretos del medio humano ””° 

Esto le implicara tomar un enfoque interdisciplinario y a formalizarse tanto en las 

instituciones educativas como fuera de ellas dingiendo su actividad también a la 

educaci6én no formal 

i bidem., p. 25 
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Entre sus caracteristicas se encuentran: 

1. Enfoque orientado hacia la resolucién de problemas: 

La educacion centrada en los problemas ambientales concretos implica una integraci6n 

de los diferentes aspectos del saber para explicar una realidad compleja en donde cada 

saber exponga su punto de vista. 

Para dar una vision y una eficacia nueva a los procesos educativos, la educacién 

ambiental debera evitar dos inconvenientes. 

s El p de ellos 6s, apartarse de una pedagogia tradicional, certrada en 

conocimientos previamente establecidas por el educador sin la participacién activa 

del educando. 

« El segundo inconveniente es evitar una pedagogia exclusivamente informativa Es 

cierto que la educacién debe informar, pero también implica la formacion del 

individuo, que no sdélo es la transmision de ciertos datos. 

La educacién ambiental no debe limitarse a difundir nuevos conocimientos, sino que 

debe ayudar al pubblico a cuestionar sus falsas ideas sobre los diversos problemas 

ambientales y los sistemas de valores que sustentan tales ideas, debe de procurar a 

que se abran nuevos canales de comunicacion. 

Por otro lado es cierto que las condiciones ambientales dependen mas a menudo de 

decisiones politicas, econdémicas, sociales y tecnolégicas que de factores fisicos, por !o 

que la educacién ambiental debera apuntar a establecer un nuevo sistema de valores 

en donde las decisiones encaminadas al desarrollo de la sociedad y ai bienestar de los 

individuos se basen en valores que sean Utiles, buenos; opciones que son 

considerados como organizadores de !a accién , que dara como resultado: 

2. El planteamiento de una nueva Etica: 

En donde la naturaleza debe considerarse precisamente como un valor, por lo que la 

relacién de! hombre con ella implica una moralidad en sus acciones que ira encaminada 
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hacia su regeneracion y cuidado en un primer momento y hacia los valores 

internacionalistas. 

3. El internacionalismo: 

La educacién ambiental como una educacién que cree en los valores internacionalistas 

donde el sentido de ayuda, de solidaridad, prestacién, donacion, limitaci6n...etc., 

tendran que formar parte esencial de su programa axiolégico. 

4, Enf 

  

Para resolver los problemas ambientales es indispensable definir, jerarquizar y articular 

ciertos imperativos de orden politico, econdémico, social y ecoldgico en un proceso de 

planificacién del desarrollo nacional. 

Al ignorar las fronteras que separan as disciplinas especializadas, el enfoque 

interdisciplinario procura dar una perspectiva mas general y menos esquematica de los 

problemas. 

El aislamiento del especialista no permite resolver los problemas del mundo actual. La 

especializacién sigue siendo necesaria , pero ya no es suficiente. 

5. La integracién de ta educaci6én en la comunidad: 

Es en ja vida diaria de las personas y en los problemas comunes que de ella se 

desprenden en donde se sentiran interesados por la calidad del medio y en donde 

procuraran conservarla y mejoraria. 

La educacién que busque la solucién de problemas no debe ser parcial, al contrario 

debera ser continua con el fin de no rebasar los conocimientos adquiridos por las 

poblaciones, para que las actividades emprendidas sigan siendo eficaces y vigentes. La 

educacién ambiental debe reformular sus orientaciones, contenidos y métodos, ademas 

de asegurar la actualizacién de los conocimientos de individuos y grupos y su continua 

adaptaci6n a las nuevas situaciones y cambios. 
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6 Educacién permanente orientada hacia el futuro: 

El medio se caracteriza por transformaciones y mutaciones profundas y constantes, es 

por ello que la educacién ambiental debera asimilar el cambio y renovar sus estrategias 

para adecuarse a dichos cambios. 

7. El sentido global: 

En el tema del ambiente las soluciones no pueden ser solamente de una zona, la 

educacién ambiental debe poseer una mentalidad globalista y universal ya que al decir 

gue !a educacién ambiental es una pedagogia en favor de la natt 

limitando pues se trata de salvar el planeta, no sélo un pais o regién, pues este pais o 

region esta Inmerso en un universo 

lI.2.5 Destinatarios de la Educacién Ambiental 

La educaci6n ambiental, no es un tipo de educacién que se limite a un sector 

especifico, “concierne a toda la sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la 

colectividad segin modalidades que correspondan a las necesidades, intereses y 

moviles de los diferentes grupos de edad y categorias socioprofesionales’” 

Por lo que tendra que hacer uso Ja educacién ambiental de todos sus recursos 

didacticos que posee y de los recursos educativos que posee la comunidad en 

cuestion, para promover una educacién mas acorde con la realidad que se esta 

vivenciando en ese momento 

Asi mismo al utilizar los medios de comunicacién, ellos desempefiaran un papel 

importante y exitoso; poseen una gran flexibilidad y un poder enorme de penetracién 

siendo muy eficaces para llegar a un ptblico amplio y diverso e influenciarto. 

  

29



Las estructuras educativas deben transformarse para atender las necesidades 

expresadas por fos diferentes grupos de poblacién en contextos muy diversos, y lograr 

una mejor articulaci6n entre educacién formal y no formal en la perspectiva de la 

educacién permanente, tomando a esta como el proceso que busca un desarrollo 

personal, social y profesional! en el transcurso de la vida de la persona con ei fin de 

mejorar ta calidad de vida. 

Desde este punto de vista, el desarrollo de una educacién ambiental orientada hacia 

los problemas concretos de la realidad, que los anatice en un marco interdisc 

  

que suscite una participacién activa de la comunidad para resolverlos, constituye un 

modo de transformar y renovar la educacién. 

1.2.6 Educacién Ambiental para adultos 

La educacién para adultos hace referencia a la educacion destinada a quienes han 

sobrepasado la edad escolar, por ello es muy importante que se realice algun tipo de 

educacion no formal para ellos, en donde se busque desarrollar una actitud critica y 

teflexiva con la finalidad de que surja un compromiso por parte de ellos en funcién del 

bien comun. De esa manera se despierta una conciencia provocando un cambio de 

mentalidad, que abre paso a una mayor participaci6n en la solucién de problemas. 

Coma ta conservacion del medio se ha vuelto un problema social, es importante la 

participacion de los adultos en la solucién de estos y mas integrarlos a los programas 

de educacion ambiental ya que la mayoria de sus conocimientos han sido fruto, st de 

su instruccién pero mas de su experiencia y de una participacion en algtin contexto. 

“Los dos medios para la educacién de los adultos a los que se adjudica mas 

importancia son: los medios de comunicacién social y fa participacién en actividades 
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e Un objetivo en donde se busque cambiar las actitudes y se ejercite la toma de 

decisiones para ta solucién de problemas ambientales”.** 

Con ia finaidad de crear una cultura ecolégica que entienda y solucione los problemas 

ambientales, como fa contaminacién ambiental desde sus origenes hasta sus efectos. 

® cf, SUREDA Jaume, et al., op cit. p. 52 
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CAPITULO II 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

  

La educacién ambiental debe preparar al hombre contemporaneo en la comprensién de 

los problemas ambientales que dafian su mundo, dotandole de conocimientos técnicos, 

cientificos y de cualidades para que pueda desempefiar una funcién preventiva con 
433 

miras a mejorar su calidad de vida’ y proteger el medio ambiente que lo rodea, 

prestando atencién a los valores éticos. 

Uno de los problemas que impiden la conservacién del medio es el de la 

contaminacién ambiental provocada por diversos factores; la cual tiene consecuencias 

dafiinas en la salud humana Este problema se puede prevenir y minorizar por medio 

de estrategias educativas sustentadas en investigaciones toxicolégicas. 

UL1. Contaminacion Ambiental 

Por contaminacién se entiende la acumulacién de cantidades excesivas de desechos 

en el ambiente haciéndolo menos favorable, que pueden o no afectar a seres humanos, 

animales y plantas, al afectar al ambiente de manera indeseable se le llama estrés 

ambiental Los contaminantes varian desde los que causan un fuerte estrés ambiental 

como los metales pesados, fos residuos sdlidos o los radioactivos, hasta los que 

producen un nivel mas bajo de estrés como la basura, el ruido y los niveles mas bajos 

de monoxide de carbono. 

11.1.1 El costo de la contaminacién 

El costo de la contaminacién que pesa cada dia mas sobre la sociedad humana y como 

declara Maurice Visscher (1967) “la salud mental constituye probablemente en la 

* Calidad de vida en este contexto se refiere a! concepto que integra el bienestar fisico, mental, ambiental 
y social como es percibido por cada individuo y cada grupo, en donde representa algo mas que un nivel 
de vida mas alto, que requiere de la maxima disponibilidad de la infraestructura social publica para actuar 
en beneficio del bien comun y para mantener el medio incontaminado. 
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actualidad la causa principal de enfermedad e incapacidad humana” se mide en tres 

formas: 

1) La pérdida de recursos materiales y naturales a causa de una explotacién 

innecesaria. 

2) El costo de la supresion y el control de la contaminaci6n en los paises. 

3) El costo en ia salud humana: 

rc “En un estudio reciente del costo de la contaminacién en salud humana, ave y Seskin 

(1970) calculan que una reduccién 

  

solas areas urbanas podria ahorrar dos mil millones de délares anuales en ej costo 

conjunto de atencién médica y horas de trabajo perdidas por causa de enfermedad.” *> 

ll.2 Tipos de contaminacién 

Un ecosistema puede entenderse como ei “sistema abierto integrado por todos los 

arganismos vivos (incluyendo al hombre) y los elementos no vivientes de un sector 

ambiental definido en el tiempo y en el espacio, cuyas propiedades globales de 

funcionamiento y autorregulacién derivan de las interacciones entre sus componentes, 

tanto pertenecientes a los sistemas naturales como aquellos modificados u organizados 

por el hombre mismo.” 

Desde el punto de vista del ecosistema, existen dos tipos basicos de contaminacién, los 

contaminantes no degradables y los contaminantes biodegradables: 

1) Contaminantes no degradables: como los materiales, venenos y metales pesados 

{arsénico, plomo y cadmio), ciertos tipos de plasticos utilizados como aislantes para 

transformadores eléctricos (PCB) que se degradan lentamente o que nunca se 

degradan, es decir son substancias para las cuales no existe proceso de tratamiento 

* apud., ODUM Eugene P.., Ecologia, p 478 
idem 

*UNESCO., Glosario de Términos sobre Medio Ambiente., p. 43 
 



natural desarrollado que sea susceptible de compensar la intensidad de suministro del 

hombre al ecosistema. Estos contaminantes no solamente se acumuian sino ademas 

se magnifican biologicamente**” y se combinan con otras sustancias del medio para 

producir toxinas complementarias. Para este tipo de sustancias la Unica solucién para 

que no afectaran el medio seria la de eliminarlas, prohibir su uso , moderar su uso para 

evitar la acumulacién toxica, encontrar substitutos, dejar de producirlas o extraerlas del 

medio 

2) Contaminantes biodegradables: se refiere a aquellas sustancias como algunos 
  

plaguicidas (organofosforados) en donde existen mecanismos naturales y artificiales de 

tratamiento de desechos, como las aguas negras que se descomponen rapidamente 

por medio de procesos naturales. Se convierten en problema cuando la aportacién al 

medio de este contaminante excede a la capacidad de descomposicién o dispersion de 

ta naturaleza o la ciencia. 

EI contraste entre los efectos de los dos tipos de contaminantes sobre la energia de los 

sistemas se muestra en el cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1 Efectos de los dos tipos de contaminantes sobre la energia de los sistemas. 

  

  

     
       

La entrada se 
converte en 
drengye de 
energia 0 carga 

Loentrada 
2] actuacome 

subsidio de 
energia 

Margen 
crtico 

   
   

     

    

Efectos organices , 
deseables 

Energia disponible NIVEL LETAL 
parelasroduccion 

  

Entrada de energia 0 elementofnvintivos utzabies 
1 

Efectos toxicos NIVEL LETAL 
no degradables   

  

Entrada de maten       

Fuente. ODUM Eugene P.., Ecologia. p. 480 

37 Bor magnificacion biolégica se entiende cuando aigunas sustancias se concentran en cada eslabon de 
una cadena alimenticia en lugar de dispersarse. 
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“Los contaminantes degradables que pueden proporcionar energia o elementos 

nutritivos aumentaran la productividad del ecosistema proporcionando un subsidio 

cuando la intensidad de entrada es moderada. A altas velocidades de entrada se 

alcanza un margen critico que se caracteriza a menudo por fuertes oscilaciones. Una 

- entrada complementaria arriba de dicho nivel se convierte en presién, y el sistema 

resulta esencialmente envenenado por demasiado de una cosa buena. La rapidez con 

que una situacién no controlada puede cambiar de buena a mala contribuye a la 

dificultad de apreciar la contaminacién y actuar sobre ella. 

Los materiales toxicos presionan desde el principio; reducen cada vez mas la 

productividad a medida que la cantidad aumenta”.** 

Los tipos de contaminacién también se pueden clasificar segin e! medio (aire, agua, 

suelo, ete ): 

lll. 2.1. Contaminacién del aire 

El aire es un elemento indispensable para la vida sobre la tierra. La adicion de materia 

indeseable transportada por el aire, como el humo, cambia la composicion de la 

atmosfera de fa tierra, perjudicando fa vida y alterando materiales. Los problemas 

surgidos por la alteracién de un ecosistema son complejos y de vastas consecuencias. 

Si el ecosistema considerado es la comunidad entera de la vida en la tierra, y el 

transtorno afecta a una parte tan importante del ecosistema como es la atmodsfera, la 

solucién no sera sencilla al tratar de mejorarla. 

La concentracién de una substancia es la cantidad de Ja misma en un volumen 

determinado de espacio o en una cantidad dada de otra materia. Las concentraciones 

de los gases del aire suelen expresarse en razones o vollimenes. Para ilustrario 

imaginemos que efectuamos una mezcia que designaremos como “aire”, consistente en 

38 ODUM Eugene P , Ecologia., p. 479 
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20 litros de oxigeno (O2) y 80 litros de nitrégeno (N2). Entonces la composicién sera de 

20 por 100, O2 en volumen y 80 por 100 de Nz en volumen. 

Cuadro 3.2 Concentracién de una substancia pura 

  

  

      

    

     

“Aire” 
20 por 100 de O2 en 

O2 + ro volumen 
puro Nz puro + 

80 por 100 de Nz en 
volumen       

        

Fuente’ TURK Amos, et al., Ecologia, Contaminacién, Medio Ambiente , p. 84 

Imaginemos ahora que mezciamos el aire con un contaminante, como el bidxido de 

azufre, SO2. Las concentraciones podran expresarse como sigue: 

Cuadro 3.3 Concentracion de una substancia con un contaminante 

  

Aire cantaminada 
. con ppm de SQ2 Aire 

SO2 
      

  

1 litro 999 999 litros 4 000 000 de litros       

Fuente. TURK Amos, et al , Ecologia, Contaminacién, Medio Ambiente. p. 84 
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1 ppm significa una parte por millon, o un volumen de SOz en un millén de volimenes 

de aire contaminado. 

No todos los contaminantes del aire son gases. Algunos son particulas sdlidas o 

pequefias gotas liquidas transportadas por el] aire, que son cuerpos mucho mas 

grandes que las moléculas individuales. 

Contaminantes gaseosos del aire: 

Existen diversas clases de contaminantes y compuestos gaseosos entre ellos estan: 

a} 6xidos de carbono: el bidxide de carbono (C02), es un componente normal del aire y 

parte de! ciclo de carbono de la biosfera; por lo que no se le considera como 

contaminante. Es el mondxido de carbono (CO) el cual no es un componente del aire 

normal, sino un producto de la combustion incompleta de carbon o de sus compuestos, 

y este gas a pesar de ser incoloro, inodoro y no irritante, es toxico. 

b) compuestos que contienen: 

* carbono e hidrégeno liamados hidrocarburos o 

« carbono, hidrégeno y oxigeno llamados oxigenados como alcohoies y 

acidos organicos. 

Estas substancias son introducidas en la atmésfera por la combustién incompleta de 

combustibles que contienen carbono. La evaporacion de liquidos , como la que resulta 

de la manipulacién de gasolina o del rociado de pintura, contribuye a este tipo de 

contaminacion. 

La diversidad de los efectos de tales substancias son muy grandes: 

- algunos de estos materiales son carcinogénicos (pueden producir cancer), 

- otros son irritantes o malolientes, 

- hay algunos que experimentan cambios quimicos en la atmésfera para producir 

otros contaminantes de los cuales varios son inofensivos. 
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c} compuestos que contienen azufre los éxidos importantes del azufre son el bidxido 

de azufre (SOz), y el tridxido de azufre (SO). Desde ei punto de vista de los efectos 

daftinos sobre el hombre y de las dificultades que presenta la prevencién de su 

descarga en la atmdsfera, el SOQ2 es probablemente el contaminante del aire individual 

mas significative. Altas concentraciones de SO2 es uno de los causantes de los 

desastres de contaminacién del aire como el ocurrido en Londres en 1952. 

d) compuestos que contienen_nitrégeno: los éxidos importantes de nitrégeno que se 

encuentran en el aire como contaminantes son el 6xi bidxi 

  

de nitroégeno (NOz) Los efectos de estos sobre el hombre van desde un olor 

desagradable y una irritacion moderada a una congestién pulmonar grave y a la 

muerte, segun la concentracién y la duracién de la exposicién. Las concentraciones de 

biéxide de nitrdgeno en el aire exterior contaminado no suelen ser suficientemente aitas 

para producir efectos téxicos, pero pueden producir o contribuir a producir efectos 

crénicos, como enfermedades de la vias respiratorias. Esta substancia es significativa 

en la contaminacién del aire pues es una de las substancias claves que entran en 

teacci6n para producir el smog. 

@) ozono y oxidantes: el ozono Os, se encuentra en cierto grado en el aire normal, pero 

en concentraciones mayores es una substancia toxica. El ozono es una substancia 

quimicamente reactiva que en ocasiones se utiliza para combatir el olor de gases de 

escapes (como el que proviene del tratamiento de aguas negras), oxidandolos en 

productos de olor menos desagradables antes de ser liberados en la atmésfera. 

Existen otros gases contaminantes relacionados quimicamente con el ozono, que se 

designan colectivamente como oxidantes. El componente visible de esta 

contaminaci6n se designa como “smog”. 

f) fluoruro de hidroégeno (HF), este gas es un contaminante importante porque se ha 

demostrado que causa perjuicios graves y extensos a la vegetacién. Sin embargo, no 
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es componente general de las atmésferas contaminadas, sino que resulta mas bien de 

diversas actividades indusiriales especificas, tales como la produccién del aluminio. 

Contaminaci6n de! aire por particulas 

Aerosol se refiere a cualquier particula pequefa en el aire. Los contaminantes en 

forma de particula pueden obstaculizar la transmision de calor del soi a la tierra, 

reflejando una porcién de los rayos solares lejos de ésta, una pérdida importante de la 

energia del sol reduciria. el promedio de temperatura de Ia tierra, lo que podria producir 

otra época glaciar. 

Existe una diversidad de tipos de particulas en el aire: 

a) particulas viables: estas comprenden los granos de polen , microorganismos como 

las bacterias, los hongos, los mohos o las esporas, e insectos. Las particulas viables 

son causante de muchos efectos perjudiciales para el hombre, incluidas !a fiebre del 

heno , algunas formas de asma bronquial, diversas infecciones por hongos y 

enfermedades bacterianas por aire. 

b) particulas no viables: este grupo comprende una gran cantidad de materiales, 

algunos de fuentes naturales y otros resuitantes de actividades del hombre. Los 

materiales naturales incluyen la arena y particulas de tierra, polvo volcanico, etc.. 

Los contaminantes en particulas producidas por el hombre incluyen tanto materia 

organica como inorganica. Una gran parte de la materia organica en particulas es en 

forma de humo proveniente de 1a combustion de carbon, petroleo, madera y basura. 

Estas particulas constan, de carbono e incluyen diversos compuestos carcinogénicos. 

Desde el punto de vista de la contaminacién del aire, las actividades metalurgicas mas 

significativas como la produccién de hierro y acero, cobre, plomo, zinc y aluminio son 

las mas agresivas, aunque, la materia en particulas descargada en la atmésfera no es 
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ef metal puro mismo, sino uno o mas de sus compuestos, algunos de los cuales podran 

ser venenosos para los organismos vivos 

El plomo (Pb) se utiliza como agente antidetonante, en la gasolina, en forma de un 

compuesto organico Aproximadamente del 70 al 80 por ciento es expulsado a Ia 

atmésfera en forma de particulas pequefias compuestas de plomo, las cuales también 

son venenosas para la vida. 

1.2.1.1 Efectos de la contaminacién del aire 

a) efectos sobre la atmésfera: es la reduccién de |a visibilidad causada por la dispersion 

de la luz, debida a pequefias particulas. Pueden afectar también mecanismos 

metereoldgicos, tales como fa formacién de niebia y la reduccién de la cantidad de la 

luz solar que llega a fa tierra. 

b) dafios causados a la vegetacién’ 

- la destruccién total de ta vegetacién por el bidxido de azufre en las regiones 

circundantes a las fundidoras. 

- los fluoruros resultan actuar como venenos cumulativos para las plantas, causando la 

ruina del tejido de las hojas. 

- el smog fotoquimico (oxidante) blanquea y vitrifica las plantas de hoja. 

¢) efectos directos sobre el hombre: los efectos sobre la salud pueden adoptar diversas   

formas desde las mortales hasta las menos graves: 

1. enfermedad aguda, susceptible de causar la muerte 

2. enfermedad cronica, como bronquitis crénica, enfisema pulmonaro asma. 

3. sintomas desfavorables generales e irritaciones, incluidos malestar general, 

estado nervioso, irritacién de los ojos y reacciones molestas a los olores 

ofensivos. 
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d) dahos causados a los animales: la ingesti6n de contaminantes como el fluoruro y 

arsénico por ei ganado produce una calcificacién anormal de los huesos y jos dientes 

llamada fluorosis. El envenamiento por arsénico, ha sido transmitido por gases 

contaminados cerca de algunas fundiciones. 

e) deterioracién de materiales: los contaminantes acidificadores son los causantes de 

muchos de los efectos perjudiciales, como la corrosién de metales y el debilitamiento o 

la desintegracién de textiles, papel y marmol. 

El departamento de salud, educacién y bienestar social de los Estados Unidos ha 

publicado estadisticas necesarias para determinar los efectos comprobados y posibles 

causados por la contaminacién del aire o atmosférica. 

Cuadro 3.4 Efectos sobre la salud comprobados y posibles en relacion 
con la contaminacién atmosférica 

Agente contaminante o fuente     de contaminacion 

« Oxido de azutre 

Efectos comprobados y efectos posibles 
(E.C.) (ti) 

1. Agravamiento del asma y !a bronquitis cronica (E.C.}. 
2. Dafio de la funcion pulmonar (E.C ). 
3. Irritacion sensorial (E.C.). 
  

« Oxides de azufe y particulas en 
suspension procedentes de fuentes de 
combuston 

4. Aumento a corto plazo de la mortalidad (E.C.). 
5. Aumento a corto plazo de ia morbilidad (E.C.). 
6. Agravamiento de la bronquitis y las enfermedades 
cardiovasculares (E.C.). 
7. Papel contribuyente en la etiologia de la bronquitis 
crénica y el enfisema {E.C.). 
8. Papel contribuyente en fa enfermedad respiratoria en jos 
nifios (E.C.). . 

9. Papel contribuyente en la etiologia de! cancer de pulmon 
{E.C,). 
  

« Particulas en suspension 
(sin especificacion) 

10. Aumento en la frecuencia de enfermedad respiratoria 
cronica (E.C.) 
  

© Oxidantes     11. Agravamiento del sistema, el asma y la bronquitis (E.C.) 
12. Dajio a la funcién pulmonar en pacientes con bronquitis 
y enfisema (E.C.) 
13._Iritacion ocular _y respiratoria y disminucién del 
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rendimiento de atletas estudiantiles (E.C.) 
14. Probabilidad incrementada de accidentes de vehiculos 
de motor (E.C.) 
  

  

* Ozono 15. Dafio en la funcién pulmonar (E.C.) 
16. Envejecimiento de la peroxidacién de los lipidos y de 
algunos otros procesos relacionados (E.C.) 

« Mondéxido de carbono 17. Disminucion de fa tolerancia al ejercicio en pacientes 
con enfermedad cardiovascular (E.C.) 
18. Aumento en la mortalidad general y la mortalidad por 
enfermedad isquémica del corazon (E.C.} 
19. Dafio en la funcién del sistema nervioso central (E P.) 
20. Factor causal en la arterioesclerosis (E.C.) 
  

« Bioxido de Nitrégeno 21. Factor causal en el enfisema pulmonar (E.C.) 
22. Dafio a algunos mecanismos de defensa del pulmdn, 
como las células cebadas y los macréfagos, funcién 
pulmonar alterada (E C) 
  

« Plomo 23. Aimacenamiento incrementado en tejidos y fiuidos 

corporales (E.C.) 
24. Dafio en la sintesis de hemoglobina y porfirina (E.C.}. 
  

° Sulfuro de Hidrégeno 25. incremento en la mortalidad tras la exposicién aguda 
(EC). 
26. Causa de irritacion sensorial (E.C.). 
  

« Mercaptanos 27. Dolor de cabeza, nduseas y afecciones de los senos 
paranasales (E.C.) 
  

° Asbestos 28. Produccion de calcificaciones pleurales (E.C.} 
29. Neoplasia maligna del tipo del mesotelioma y asbestosis 
{E.C,). 
30. Factor contribuyente en la enfermedad pulmonar 
obstructiva cronica y en el cancer de pulmén (E.C.). 
  

« Plaguicidas 31. Intoxicacion aguda fatal (E.C.) 
32. Enfermedad aguda (E.C.) 
33. Dafio en ja actividad de la colinesterasa (E.C.) 
  

« Compuestos odoriferos 34 Dolor de cabeza y afecciones de los senos paranasales 
(EC) 
  

© Beriio 35. Beriliosis con dafio pulmonar (E.C.) 
    « Microorganismos suspendidos en ef aire   36. Infecciones de transmisién aérea (E.C.} 
  

Fuente U § DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE., Statistics Needed for Determing Effects of the 
Environment on Health, Vital and Health Statistics, Ser 4, No. 20, D.H E W,, Publication No. (HRA) 77-1457., Washington, DC. 
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Ill.2,2 Contaminacion del agua 

El agua es un compuesto simple, y no una mezcla Por consiguiente , el quimico 

concibe el “agua pura” como una substancia que consta de moféculas de un solo tipo, 

esto es, las moléculas representadas por la formula H20. 

La contaminacién del agua es la adicién a la misma de materia extrafa indeseable que 

deteriora su calidad. La calidad del agua puede definirse como su aptitud para los usos 

beneficiosos como para ja bebida de! hombre y de los animales, para soporte de una 

vida marina sana, para riego de la tierra y para la recreacién. La materia extrafia 

contaminante podra ser materia inerte, como los compuestos de plomo o mercurio, o 

materia viva, como la de los microorganismos 

El agua no es un liquido tipico, una de fas consecuencias de estas propiedades fisicas 

y quimicas Unicas de! agua es que admite o acepta la contaminacion 

1.2.2.1 Clases de impurezas en el agua 

Las substancias extrafas en el agua se pueden clasificar segun el voiumen de sus 

particulas, porque es este volumen ef que con frecuencia condiciona la eficacia de los 

diversos métodos de purificacion. 

- suspension 

- coloida! 

- disolucién 

1) Las _particulas suspendidas son las mas grandes, tienen un diametro de 

aproximadamente un micrémetro. Son lo bastante grandes para ser retenidas por los 

filtros comunes y para absorber la luz y hacer, que el agua que contaminan se vea 

turbia y sucia. 

2) Las particulas coloidales, son tan pequefias, que pasan a través de los agujeros de 

la mayoria de !os medios filtrantes por lo que no se jes puede eliminar del agua por 

sedimentacién o filtracién ordinaria El agua que contiene particulas coloidales se 

aclara en el trayecto directo de fa luz que fa ilumina Los colores de las aguas naturales, 
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tales como ej azul, el verde y el rojo de los lagos o mares son debidas en gran parte a 

particulas coloidales. 

3) La materia disuelta: no se deposita, no es retenida por los filtros y no enturbia el 

agua, si son eléctricamente neutras se les llama moléculas como el azticar de cafia, y 

si llevan una carga eléctrica se les designa como iones (positivos o negativos), como la 

sal (cloruro de sodio) , ef sodio (Na) como positivo y el cloro (Cl) como negativo. 

1.2.2.2 Desechos industriales en el agua 

La actividad industrial, especialmente !a produccién de pulpa y de papel, la elaboracion 

de alimentos y fa manufactura quimica, engendran una gran variedad de productos de 

desecho que son descargados en las cornentes de agua. 

Cuadro 3 § Particulas pequefias en agua 

  

  

Diametro en 1 1 1 1 
micrometros Thon lon aT 1 10 100-4000 (micrones] 10000 10 100 10 

L L jt { | { 1 1 

mdiécules ! Particulas I Particuiad suspenctiies ! 
disueltas e iones coloidales 

* Negro de carbén °arena de playa 

*idn de cloro A 
° polvo de carbén °46n de sodio 

° azucar ° bactertas 

  

  {10 000 micrones = 1 em) 

Fuente’ TURK Amos, et al., Ecologia, Contaminacion, Medio Ambiente., p. 120 
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Muchos desechos industriales son compuestos organicos que pueden ser degradados 

por las bacterias, pero sdlo muy lentamente, de modo que podran llevar olores 

desagradables. 

Uno de los venenos industriales acarreados por el agua es el plomo. A través de la 

historia, su fuente predominantes habia sido la tuberia de plomo utilizada en las redes 

de distribucion de agua. Recientemente, el empleo del rociado de arseniate de plomo 

como insecticida ha contaminado aguas superficiales y profundas tanto con piomo 

como con arsénico. 

El plomo es un veneno acumulativo, e inclusive pequefias concentraciones, si estan 

presentes constantemente en el agua potable, podran conducir a enfermedades graves 

0a la muerte. 

El arsénico, que en algunas ocasiones se encuentra en las aguas naturales que corren 

a través de minerales que contienen arsénico es también un veneno acumulativo. Se 

recomienda que los limites de seguridad del agua potable, tanto para el plomo como 

para el arsénico, no sean superiores a aproximadamente 0.01 ppm. 

1.2.2.3 Efectos de! agua contaminada on 

Uno de los efectos mas perjudiciales que tiene el agua contaminada sobre la salud del 

hombre es fa transmisién de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cdlera, y 

enfermedades transmitidas por microorganismos como la disenteria, la hepatitis 

infecciosa y la gastroenteritis. 

De la misma manera el departamento de salud, educacién y bienestar social de los 

Estados Unidos ha publicado estadisticas necesarias para determinar los efectos 

comprobados y posibles causados por la contaminacion del agua. 
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Cuadro 3 6 Efectos sobre la salud comprobados y posibles en relacién con 
fa contaminaci6n del agua y los alimentos 

Agente contaminante o fuente de Efectos comprobados y efectos posibles 

eT UES) (E.C.) (E.P.) 
« Bacterias 1. Epidemias, endemias de infecciones 

gastrointestinales (cdlera, shigelasis, salmonelosis, 
leptospirosis, fiebre tifoidea, etc.) (E.C.) 
2. Interaccin secundaria con desnutricion y con 
nitratos en el agua (E.C.). 

° Virus 3 Hepatitis epidémica y otras infecciones virates (E.C.). 
4. Transtoros inflamatorios de fos ojos y la piel 
asociados a la nataci6n (E.P.). 

                

  

     

  

  

  

  

» Pardsitos 5. Amibiasis, esquistosomatosis, hidatidosis y otras 
infecciones parasitarias (E.C.). 

° Metales 6 Intoxicacién por plomo (E C.} 
7. Intoxicaci6n por mercurio {a través de las cadenas 
alimentarias) (E.C.) 
8. Intoxicaci6n por cadmio ( a través de Jas cadenas 
alimentarias} (E.C.) 
9. Intoxicacion por arsénico (E.C.) 
10. intoxicacién por cromo (E.C.) 
11. Nefropatia epidémica (E.P.) 
12. Enfermedad del pie negro (E.P.) 
  

  

  

e Niratos 13. Metahemoglobinemia (con _interacciones 
bacterianas) (E.C.) 

© Factor de ‘blandura del agua” 14. Aumento en la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares (E.P.) 

« Sulfatos y/o Fosfatos Fluoruros 15 Hipermotilidad gastrointestinal (E.C.) 
16. Fluorosis dental 

Fuente U.S DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE., Statistics Needed for Determing Effects of the 
Environment on Health, Vital and Heaith Statistics, Ser.4, No 20, D.H.E W,, Publication No (HRA) 77-1457., Washington, D.C. 

        

11.2.3. Contaminacién del suelo 

Al suelo se le define como “la superficie de territorio nacional que puede ser utilizada 

para fines de produccién agropecuaria, mineral o forestal”®®. De la misma manera el 

suelo es el albergue de varias especies; tanto de vegetales, animales como humanas; 

 UNESCO., Glosario de Térmings sobre el Medio Ambiente., p. 84 
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todas ellas encontrandose en perfecto equilibrio entre si, asi como con los 

componentes fisicos y quimicos del mismo suelo. 

Los factores fisicoquimicos de los cuales esta compuesto el suelo es el pH, el cual 

oscila entre 3 y 9.5, aunque en la mayoria de los casos se sitta en términos medios 

(entre 5 y 8) La oscilacién del pH en el suelo depende de una serie de factores 

externos como el clima, la localizacién del suelo, las variaciones de las estaciones del! 

afo y las actividades agrarias de los mismos 

Los microorganismes se han dedicado durante siglos a la descomposicion o 

transformacion de desechos organicos en sustancias asimilables por las plantas. Con 

este proceso se cierra el ciclo de energia en un ecosistema. 

“EL suelo es un complejo vivo habitado por infinidad de organismos micro y 

macroscopicos, que juegan un papel fundamental en su estructura, formacion y 

fertilidad. Desde los “consumidores primarios” que son las lombrices, pasando por 

acaros, insectos y otros, maceran y digieren toda materia organica dejandola disponible 

para la accion de bacterias, hongos y algas responsables directos de la mayor parte de 

la descomposicién de este material a sus componentes minerales , necesarios para la 

vida de las plantas”° 

Sin embargo, este proceso se ha ido modificando ya que han aparecido productos 

sintéticos que no pueden ser descompuestos por los microorganismos. Ademas de las 

miles de toneladas de basura que se producen diariamente y que la naturaleza ya no 

es capaz de metabolizar. 

“ NIVIA Elsa., “Suelo Vivo” , p 1 
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Este aumento considerable y preocupante en la cantidad y variedad de los desechos 

sdlidos esta dado por cuatro circunstancias’ 

1) la concentracién de la poblacién en zonas urbanas, 

2) ef rapido crecimiento demografico aunado a la mala distribucién de Ja misma. 

3} ef uso generalizado e irresponsable de productos y materiales plasticos como 

envases desechables (unicel). 

4) la utilizacién de bienes materiales cuya duracién de vida es corta. 

Segun su origen, los desechos sélidos pueden ser de cuatro tipos: 

1. Residuos domésticos: provenientes tanto de las viviendas como de los locales 

comerciales (organicos e inorganicos). 

2 Residues industriales como los metales pesados (arsénico, plomo, etc.) 

3. Residuos provenientes de hospitales, clinicas y laboratorios. 

4. Residuos de materiales para la construccién. 

Seguin el tipo de material, los desechos pueden ser: 

- carton - huesos - tierras y cenizas 

- papel - vidrio - madera 

- plasticos ~ cuero - envases metalicos 

- restos vegetales - restos de reparaciones domésticas 

- material putrescible - desechos y residuos peligrosos (metales pesados en 

concentraciones altas) 

Segun jas propiedades de los desechos se identifican cinco clases importantes: 

1. materia fermentable: principalmente fa organica 

2. materia inflamable: susceptible a quemarse (papel, gas) 

3. materia corrosiva: como los acidos y éxidos 

4. materia altamente téxica: como el cianuro que se utiliza para procesar la plata 

5. materia inerte’ materia que no reacciona como el grafito y los gases inertes 

(Argon) 
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La presencia, ausencia y cantidad de estos desechos sdélidos va a estar en funcién 

siempre del nivel de consumo del pais o del area en cuestion. El problema se torna 

grave cuando se rebasa la capacidad natural de sintetizar los desechos y se recurren a 

métodos artificiates, como el reciclaje, pero desafortunadamente existen desechos que 

no se pueden reciclar y su proceso de sintetizacién dura muchos afios. 

Y también para la contaminacién de! suelo, el departamento de salud, educacién y 

bienestar social de los Estados Unidos ha publicado estadisticas necesarias para 

determinar los efectos comprobados y posibles. 

Cuadro 3.7 Efectos sobre la salud comprobados y posibles en relacién con 
ta contaminacion del suelo 

PCC mee Cmca) Efectos co 

  

  

  

contaminaci 

« Excretas humanas - Esquistosomi 
infecciones (E.C.). 

« Drenaje 2. Tifo, peste, leptospirosis y otras enfermedades 
infecciosas (E.C.}. 

« Desechos industriales 3. Almacenamiento y efectos derivados de metales 
toxicos y otras sustancias a través de las cadenas 
alimentarias (E.C.). 

© Plaguicidas, plomo y arseniatos 4. Aimacenamiento incrementado de metales 
pesados en fumadores de tabaco que ha sido 
Cultivado en areas bajo tratamiento (E C.). 

Fuente: U.S DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE, Statistics Needed for Determing Effects of the 
Environment on Health, Vital and Health Statistics, Ser.4, No, 20, 0.H E W., Publication No (HRA) 77-1457, Washington, D.C. 
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(oo\ STi media 

EVALUACION Y COMUNICACION DE RIESGOS 

  

Debido a fos problemas leves o grave que ocasiona ia contaminacién ambiental, se han 

tenido que empiear métodos toxicolégicos que permitan conocer a fondo las causas 

que la originan, su impacto ecoldgico en diferentes comunidades (animales, vegetales y 

de personas), asi como sus posibies soluciones desde una perspectiva toxicolégica. 

Es por ello que “la educacién podra desempefiar asi un papel esencial en la prevencién 

y la resalucién de las problemas ambientales. Pero es evidente que el esfuerzo 

educativo no surtira todos sus efectos sino toma también en consideracién diversos 

factores importantes como por ejemplo, una legislaci6n adecuada, medidas 

encaminadas a velar por la buena aplicacién de las leyes, la accién de los medios de 

comunicacion social, etc. Este conjunto de factores debe actuar en el mismo sentido y 

de un modo coherente para contribuir eficazmente a la mejora del medio ambiente”.*’ 

1V.1 Concepto de evaluaci6n de riesgos 

Por ello la evaluacién de riesgos es un proceso necesario para detectar los 

contaminantes que existen en un sitio, la cantidad en la que se encuentran en el medio 

(agua, aire y suelo} o en la poblacién con la finalidad de legisiar los limites minimos y 

maximos permisibles. Por fo que se le define como “la evaluacién de datos e 

informacién sobre la liberacion de sustancias peligrosas al ambiente, con el fin de 

evaluar cualquier impacto actual o futuro en la salud publica, llevar a cabo asesorias de 

salud u otras recomendaciones, e identificar estudios o acciones necesarios para 

analizar, mitigar o prevenir los efectos en la salud humana”, 

* UNESCO., La Educacion Ambiental, las Grandes Orientaciones de la Conferencia de Thilisi..p.20 
“ATSDR , Evaluacién de Riesgos en salud por la Exposicién a Residuos Peligrosos , p. 2-1 
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Una evaluacién de riesgo se define como un proceso cuantitativo y cualitativo para 

caracterizar la naturaleza y la magnitud de jos riesgos a la salud publica por la 

exposicién a sustancias peligrosas 0 a contaminantes emitidos en sitios especificos. 

1V.2 Utilidad de la evaluacién de salud 

La evaluacién de riesgos se utiliza para caracterizar la naturaleza y grado de los 

peligros que ocasiona la exposicién a residuos peligrosos e identificar a las 

comunidades (tanto humanas como animales) o ecosistemas en riesgo. 

Las evaluaciones de salud son utiles para identificar: 

1 las carencias de conocimientos cientificos sobre la toxicidad de las sustancias 

identificadas en el sitio bajo consideracién. 

2. las comunidades cercanas a los sitios en donde sean necesarios monitoreos 

bioldgicos de la exposicién humana 0 investigaciones médicas (por ejemplo parametros 

de efectos en salud basados en informacién de la comunidad. 

3 la necesidad de obtener informacién adicional (por ejemplo estudios piloto, estudios 

y registros epidemiolégicos, vigilancia especifica del sitio). 

{V.3 Proceso de Ia evaluacién de salud 

Para llevar a cabo una evaluacién de salud, la ATSDR * propone un proceso de seis 

pasos basicos, los cuales varian en su relacién de un sitio a otro, debido a sus 

caracteristicas individuales y Unicas: 

1. Evaluacion de la informacién fisica, geografica, histérica y operacional del 

sitio. 

2. identificactén de las preocupaciones de salud de la(s) comunidad(es) 

afectada(s) 

3. Selecci6n de los contaminantes de interés asociados al sitio. 

  

“ Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
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4. Identificacion y evaluacién de las rutas de exposicién (mecanismos de 

transporte ambiental y vias de exposicién humana). 

5. Determinacién de las implicaciones en salud publica basadas en las fuentes 

de datos disponibles sobre los efectos en la salud especificos a la comunidad, y 

otra informacion toxicolégica y médica. 

6. Determinacion de las conclusiones y recomendaciones concernientes a la 

amenaza de la salud que posee el sitio. 

1. Evaluaci6n de ta informaci6n fisica, geogr: 

  

sitio: En este primer paso del proceso, se necesita tener un conocimiento especifico 

del sitio acerca de los siguientes aspectos: 

1.1 Antecedentes: en donde se incluya una breve descripcién del sitio como su 

ubicacién geografica, la ubicacién del sitio dentro de la comunidad (el tamafio de la 

poblacion potenciaimente afectada por el sitio), representaciones visuales del sitio 

(planos, mapas y fotografias), peligros fisicos del sitio (zanjas, estructuras poco 

seguras). Ademas de la descripcién, es importante que se conozca la historia y las 

operaciones del sitio como lo son las actividades comerciales e industriales llevadas a 

cabo en el sitio, su duracién, el tiempo en que la contaminacion ha estado presente en 

el sitio, los cambios en el tamafio y desarrollo del lugar, las actividades de restauracion 

que se estén Ilevando a cabo y las futuras. 

1.2 Preocupaciones de la comunidad por su _ salud: las reuniones 

comunitarias, las denuncias relacionadas con la salud y el medio ambiente hechas por 

la propia comunidad, acciones llevadas a cabo por las autoridades locales asi como 

estudios sobre salud comunitaria que se hayan realizado con anterioridad son algunas 

de las maneras para identificar las preocupaciones especificas de la comunidad por su 

salud. 

1.3. Aspectos demograficos: consisten en determinar el tamafio y las 

caracteristicas de las poblaciones que tienen mayores probabilidades de haber estado 
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y las que pueden estar expuestas a contaminantes. Se deben considerar las 

poblaciones que residen alrededor del sitio, asi como los individuos expuestos en 

lugares de trabajo, escuelas y areas recreativas cercanas al lugar, todo esto con la 

finalidad de ubicar a la poblacidn dentro de un radio especifico del sitio. Datos sobre Ja 

distribuci6n etaria, etnicidad y posicidn econdémica de la comunidad afectada pueden 

ayudar para identificar a las subpoblaciones susceptibles y para interpretar los 

parametros de los efectos en salud pertinentes, una fuente para adquirir dicha 

informacién son los censos poblacionales. 

14 Uso del suelo e informacién sobre el uso de recursos naturales: dicha 

revision es necesaria; se proporciona informacion vatiosa sobre fos tipos y frecuencia 

de las actividades de la poblacién de los alrededores y la probabilidad de exposicion 

humana. Deben considerarse los siguientes aspectos acerca del uso del suelo: 

« la accesibilidad al sitio y la accesibilidad a los medios contaminados afectaran al 

numero de personas potencialmente expuestas. 

¢ las areas industriales cercanas al sitio. 

« las areas residenciales, en donde los estilos de vida pueden influir en las 

exposiciones o tener implicaciones en salud. 

* las areas recreativas, como parques, campos de juego, etc. 

« las areas de produccién de alimentos 

« el uso de aguas superficiales, como lo son las recreativas, las agricolas y las de 

abastecimiento de agua potable. 

¢ el uso de aguas freaticas como los suministros de agua municipal y pozos privados. 

« lacaza yla pesca 

15 Informacién sobre contaminacién ambiental: que incluye ta identificacién 

de los compuestos quimicos en un ambiente especifico, para lo cual se necesitaré de 

informacién adicional como:



a) las concentraciones de agentes quimicos en cada medio ambiental que son 

necesarias para determinar la magnitud de la exposici6n, 

b) la informacién sobre garantia de calidad y control de calidad, necesarias para 

identificar la calidad de los datos para las investigaciones de campo y de laboratorio. 

c) el Inventario de Emisiones de Compuestos Téxicos, el cual contiene informacion 

sobre las emisiones anuales estimadas de agentes téxicos en el medio ambiente. 

16 informacién sobre rutas ambientales: las caracteristicas fisicas y las 

nantes y condiciones climaticas del sitio contribuyen al transporte de los o 

  

finalmente a la exposicién humana; por lo que es necesaria e importante que se tenga 

la siguiente informacion. topografia, tipos de suelo y sus ubicaciones, la cubierta del 

suelo, la precipitacién anual, las condiciones de temperatura, la composicion 

hidrogeolégica, la ubicacién de los cuerpos de agua superficiales y otros factores como 

la velocidad del viento que puede influir en la volatilizacién y en la erosion de! suelo. 

1.7 Informacién sobre efectos en Ia salud: son una fuente clave de 

informacién para llevar a cabo una evaluacién de salud, dicha informaci6én corresponde 

alos departamentos de salud locales y estatales. 

2. Identificacion de las preocupaciones de salud de la(s) comunidad(es) 

afectada(s): 

Para identificar y sefialar las preocupaciones de la comunidad por su salud, se deben 

emprender las siguientes tareas’ identificar a los miembros lideres de la comunidad 

para involucrar a la comunidad en general durante el proceso de evaluacién de salud, 

mantener comunicacion con la comunidad y otros partidos involucrados a través del 

proceso, y por Ultimo, solicitar y sobretodo responder a los comentarios de la 

comunidad sobre la evaluacién de satud final. 
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Para poder dar respuestas efectivas a las preocupaciones de la comunidad por su 

salud, la accion se divide en tres fases, fases que se pueden comparar a los momentos 

didacticos™: 

e actividades antes de Ia visita al sitio —_-——>planeaci6n 

« actividades durante la visita al sitio ————ealizaci6n 

© actividades después de Ia visita al sitio ——————evaluacion 

21 Antes de la visita al sitio: se debe contactar a las agencias de proteccién 

ambiental que se encuentren trabajando en el drea, fas cuales facilitaran ia 

recopilacién de informacién acerca de las preocupaciones de la comunidad, buscando 

identificar los contactos de la comunidad y los canales de distribucién de la informaci6én 

existente, de esta manera se podra minimuzar ja informacion conflictiva y desarrollar un 

plan de accion en donde las reuniones publicas con la comunidad y los medios de 

comunicacién sean efectivas y tranquilizadoras. 

  

2.2 Durante la visita al sitio: dicha visita es una pieza clave del proceso, pues 

ademas de observar y percibir el clima actitudinal y de preocupacién, se identifica a la 

comunidad interesada en participar activamente en las posibles soluciones del 

problema, las cuales formaran el Panel de Asistencia de la Comunidad, que tendran 

como tareas, servir de conducto entre los asesores encargados de la evaluacién de 

salud y la comunidad 

2.3 Después de la visita al sitio: se debe entregar un informe sobre Ia visita y 

un programa de actividades para la comunidad, en el cual se describan las metas, los 

objetivos y sobre todo las estrategias a seguir. En dicho programa se pueden incluir 

banceos de informacion, una ‘actualizacién trimestral por distintos medios, el Pane! de 

Asistencia a la Comunidad y reuniones de seguimiento comunitarias. 

“¢ vid infra p. 17 
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3. Seleccién de los contaminantes de interés asociados al sitio: estos 

contaminantes son jos compuestos quimicos especificos dei sitio que se han 

seleccionado para evaluar sus efectos posibles en la salud de la comunidad afectada, 

dicha evaluacién se basa en las concentraciones de los contaminantes en el sitio, la 

calidad de los datos del muestreo ambiental y el potencial de la exposicién humana. 

Existen varias fuentes de informacién que ayudan a identificar a los contaminantes de 

interés: 

3.1 Contaminantes en y fuera del sitio: los cuales son seleccionados con base 

en un analisis comparativo con las guias de salud, las exposiciones mediante diferentes 

medios, los efectos reciprocos y las preocupaciones de la comunidad por su salud. 

3.2 Concentraciones de los contaminantes en los medios ambientales: se 

utilizan los datos de muestreo para identificar los contaminantes de interés en el 

pasado, presente y futuro, yla probabilidad de transferencia entre los medios. 

3.3 Niveles de concentracién basales: dichos niveles ayudan a identificar la 

fuente de contaminaci6n. 

3.4 Calidad de los datos del muestreo ambiental y de las técnicas: se debe 

revisar ia falta de adecuacién . insuficiencias y discrepancias entre los datos, las 

técnicas analiticas y de muestreo utilizadas para obtener la informacién con ef objetivo 

de obtener el resumen QA/QC (aseguramiento de la calidad/ control de la calidad). 

3.5 Las Guias de Evaluacion de jos Medios Ambientales (EMEG) y otros 

valores de comparacién: son valores de comparacién especificos a los medios 

utilizados para seleccionar los contaminantes quimicos de interés en el sitio. Estos 

valores han sido propuestos para los medios contaminados como aqua, suelo y aire, 

dichos valores cambian en funcién de la exposicién al medio contaminado. 
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3.6 Las preocupaciones de la comunidad por su salud acerca de un 

contaminante en particular, a pesar de su presencia o concentracién en ef lugar. 

3.7 El Inventario de Emisiones de Compuestos Toxicos: debe ser examinado 

para determinar las necesidades de un muestreo adicional . 

3.8 Los Perfiles Toxicolégicos de la ATSDR: estos documentos proporcionan 

un informe de salud ptiblica, como los efectos en salud ocasionados por los 

contaminantes, etc. 

4. identificacién y evaluacién de las rutas de exposicién: una ruta de exposicién es 

un proceso que permite el contacto de los individuos con los contaminantes onginados 

en una fuente de contaminacion. Una ruta de exposicién se compone de cinco 

elementos, como se ilustra en el cuadro 4.1 
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Cuadro 4 1 Rutas de exposicion 

DSC aaa ee eee ee ene 
de emisiony: 
Upurea) 

rine eereciorny Niels RecRoureiecdio og) 

{cadena alimenticia) oy 

e, 

{derrame). 

Flujo de agua subterranea 
—_ p 

<< Medio de transporte} 
fete Ratio career) 

  

Fuente ATSDR., Evaluacion de Riesgos en Salud por la Exposicién a Residuos Peligrosos , p 6-2 

41 Fuente de contaminacién es la responsable de emitir el contaminante al 

ambiente Como ejemplos estarian areas abiertas de incineracién, areas de 

detonacién. estanques, iagunas, fosas, zanjas para desechos, tanques de 

almacenamuenta, chimeneas, etc 

4.2 Medio ambiental y mecanismos de transporte los medios ambientales 

pueden ser materiales o sustancias de desecho, agua subterranea o profunda, agua 

superficial, aire, suelo superficial, subsuelo, sedimento y biota En cambio los 

mecanismos de transporte sirven para mover los contaminantes a través de los medios 

ambientales, desde la fuente hasta los puntos en donde pueda ocurrir la exposicion 
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4.3 Punto de exposicioén: es el lugar en donde se da e/ contacto entre la 

poblacion y el medio ambiental contaminado. 

4.4 Via de exposicién: es el camino por el cual el contaminante establece 

contacto con el organismo, como fa ingestién, la inhalacion y ta absorcion. 

4.5 Poblacién receptora: son las personas que estan expuestas o que 

potencialmente puedan tlegar a estar expuestas a los contaminantes de interés en un 

punto especifico de exposicién. 

5, Determinacién de las implicaciones en salud publica: este proceso consta de tres 

subsecciones importantes: 1) evaluacién toxicolégica, 2) evaluacién de los datos sobre 

los efectos en salud y 3) evaluacién de las preocupaciones de la comunidad por su 

salud. 

5.1 Evaluacion toxicolégica: se utiliza la informacién reunida previamente 

sobre fos contaminantes de interés y las rutas de exposicién para estimar las 

exposiciones potenciales de los contaminantes del lugar, incluyendo los efectos en 

salud potenciales que pudieran resultar de estas exposiciones. Se deben considerar 

varios factores médicos, toxicolégicos, demograficos y ambientales que pudieran 

afectar el impacto en salud humana por las exposiciones a sustancias peligrosas. 

5.2 Evaluacion de los datos sobre los efectos en salud: se deben identificar 

los efectos en la salud para su evaluacién, utilizando la informacién toxicolégica. En 

esta subseccién se deben discutir los siguientes aspectos: el uso de fos datos sobre los 

efectos en la salud, los criterios para evaluar los datos sobre los efectos, el uso de 

estos datos para discutir las preocupaciones de la comunidad por su salud y una guia 

para evaluar y discutir los efectos en la salud de la poblaci6n en la evaluacién de salud. 

5.3 Evaluacién de las preocupaciones de la comunidad por su salud: se 

deben de discutir cada preocupacion de salud expresada por la comunidad, utilizando 
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dates sobre contaminacién ambiental como el analisis de las rutas de exposicion y los 

datos sobre efectos en salud para determinar si los efectos de interés son 

biolégicamente posibles y cual seria su implicacion en salud. Partiendo de esto se da 

lugar a las conclusiones y recomendaciones. 

6. Determinacién de las conclusiones y recomendaciones: es la ultima tarea en el 

proceso de ja evaluacién de salud, en donde las recomendaciones deben ir paralelo a 

las conclusiones y cada conclusién debe llevar a una o mas recomendaciones. Las 

conclusiones y las recomendaciones que resutien deben aclarar jodas las 

preocupaciones de la comunidad por su salud. 

6.1 Determinaciébn de conclusiones: las conclusiones deben comunicar 

claramente las implicaciones a la salud que causa el sitio, las preocupaciones de Ia 

comunidad e inclusive si existen casos en los cuales faite informacién sobre salud y/o el 

ambiente. 

Dentro de las conclusiones sera necesario asignar al sitio una de las siguientes 

categorias: 

A Peligro urgente para la salud publica. 

B: Peligro para la salud publica. 

C. Peligro indeterminado para la salud publica. 

D: Peligro no aparente para la salud publica. 

E: No hay peligro para la salud publica. 

De esta manera las conclusiones y las recomendaciones estaran personalizadas a 

cada sitio. 

6.2 Determinacién de recomendaciones: después de haber elaborado las 

conclusiones sobre e] sitio, se proseguira a la elaboracién de recomendaciones las 

cuales tendran como finalidad instrumentar y conducir acciones concretas que protejan 
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ala salud publica y a la busqueda de informacion adicional sobre la salud publica y ta 

caracterizaci6n del sitio 

Las evaluaciones de riesgo son usadas en las decisiones del manejo del riesgo para 

establecer niveles de limpieza; regular los niveles autorizados para la descarga, 

almacenamiento y transporte de desechos peligrosos; y para determinar los niveles 

permisibles de contaminaci6n. 

1V.4 EL PROCESO DE LA COMUNICACION 

Comunicacién en su significado etimolégico viene del verbo latino communicare, que 

significa repartir, compartir o hacer participe de algo. 

Aristételes definié a la comunicacién como la capacidad de persuasi6n para llevar a 

alguien a un mismo punto de vista o meta. El objetivo de la comunicaci6én humana es 

afectar e incidir en la persona con la que se mantiene una comunicaci6n, con la 

finalidad de producir una respuesta en ella “respuestas esperadas tanto por el emisor 

como las propias emitidas por la persona quien recibe el mensaje, aunque existen 

ocasiones en donde la intencién de! mensaje con el efecto esperado no coinciden™®. 

Por ello se debe, en la medida de lo posible no perder de vista el propdsito con e! cual 

se inicié la comunicacién, aunque en el transcurso del proceso nazcan nuevos objetivos 

que conduzcan al proposito inicial. 

La comunicacién se debe entender siempre como un proceso de dos entradas, en 

donde Ia persona habla y escucha, influye y es influida, afecta y es afectada. 

* ofr, BERLO David K., ELProceso de la Comunicacion., p. 14 
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Dicha comunicacién sigue un proceso, el cual se encuentra conformado por jos 

siguientes elementos: 

1. Emisor o fuente: sera quién inicie la comunicacién emitiendo un mensaje 

con un cierto proposito. 

2. Canal: sera el medio por e! cual e! mensaje sera transmitido al receptor, en 

donde el canal debe ser ef adecuado para obtener el impacto deseado. 

3. Mensaje: sera lo que se quiere transmitir, existiran infinidad de mensajes 

segun el propésito que se tenga. 

4, Receptor: a quién va diri    
respuestas esperadas o no por el emisor. 

Todos estos elementos juegan un papel sustancial en el proceso de la comunicacién; si 

alguno de estos faltara no se podria llevar a cabo de una manera eficaz. 

Al referirse al manejo de los productos quimicos toxicos o peligrosos, un aspecto muy 

importante, es la divulgacién de informacién respecto a sus caracteristicas y a las 

situaciones en las que estos pueden ocasionar efectos adversos a la salud o al 

ambiente, por ello es necesario poner al alcance a quienes estén expuestos a ellos y 

del publico en generai, alternativas seguras y ambientalmente adecuadas para su 

manejo y eliminacién. 

IV.4.1. Concepto 

Por lo que se han establecido diversos métodos y procedimientos para establecer 

comunicaci6n con e! publico, en forma tal que éste desarrolle su propio criterio al 

respecto y esté en posibilidades de participar activamente en las acciones tendientes a 

proteger su salud y ambiente. A esto se le conoce como comunicacién de riesgos. 
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Debido a esto la comunicacién de riesgos se entiende como “el proceso mediante el 

cual la comunidad es informada de los riesgos ambientales para la salud -en general de 

origen antropogénico- a los que esta expuesta y c6mo reducirlos”.“* 

Si no se maneja adecuadamente esta comunicacién puede producir en ei publico 

afectado sentimientos de impotencia o ansiedad, haciéndolo mas vulnerable, puesto 

que esta poniendo en juego varios aspectos de su vida. 

Ei beneficio que trae consign la comunicacién de riesgos es que al poner a la sociedad 

sobre aviso de un cierto peligro 0 amenaza, propicia que se puedan tomar decisiones 

informadas y de este modo prevenir, mitigar o eliminar las consecuencias de los 

riesgos. 

El éxito de la comunicacién de riesgos radica en que se debe capacitar 

adecuadamente a un grupo de personas y esto depende en que se haya realizado una 

adecuada planeaci6n hacia el publico a quien va dirigido. 

Existen dos tipos de comunicacién de riesgos, la informativa y la persuasiva: 

- Informativa: la cual tiene como objetivo dar un mensaje que contenga la informacién 

necesatia para entender las caracteristicas y magnitudes de los riesgos a los que se 

enfrentan los individuos, asi como los métodos para aminorarlos. 

- Persuasiva’ tiene como objetivo cambiar la conducta de la gente con respecto a un 

riesgo particular. Al aludir a un cambio de conducta, se esta refiriendo a un aprendizaje, 

lo cual nos remite a que en este sentido es importante la educacién, como elemento 

para cumpiir con la funcion de persuadir. 

“* MORENO SANCHEZ Ana Rosa., Taller de Comunicacién de Riesaos.. p. 2



Antes de elaborar un programa de comunicacién, es importante diferenciar entre tos 

términes peligro y resgo; se tende a tomarlos coma sindénimo: 

« Peligro: un acto o fendmeno que presenta un dafio potencial para algunas personas 

o cosas. 

« Riesgo: cuantificacién de un peligro en términos de la probabilidad de que ocurra el 

dano a bien, los resultados indeseados. 

1V.4.1.2 Elaboracién de un programa de comunicacién de riesgos 

A continuacién se presentan los pasos para elaborar un programa de comunicacién de 

nesgos basanaose en los lineamientos de la ATSDR y de la didactica. 

1) Objetivo del programa: 

En donde se deberaén establecer los propdésitos y las metas de lo que se quiere llevar a 

cabo y hacia donde se dirige el programa, ya sea que se pretenda una comunicacién 

informativa y/o persuasiva. 

Las metas deberan ser realistas para que e! programa sea efectivo, por lo que éstas 

deberan ser conscientes de la percepcion que tiene la poblacién sobre un riesgo. 

Se tendra que definir que es lo que se quiere lograr al finalizar el programa que puede 

ser desde un simple acercamiento de !a poblacién hacia la informacién, un cambio de 

actitudes, desarrollo de ciertas habilidades y/o un cambio de comportamiento. El 

cambio de actitudes y/o cambio de comportamientos como metas, son alcanzables 

aunque sea muy bajo su porcentaje debido a variables como Ia falta de compromiso. El 

grado de participacion dependera del grado de conocimiento que posea una poblacin. 

Por lo que a veces una entrevista personalizada o en grupos pequefios tendra mayor 

efecto que una comunicacion masiva. 
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2) Receptor del programa: 

El conocer de manera amplia a nuestro publico receptor facilitara que el programa 

abarque si no todas las preocupaciones de la comunidad, si la mayoria con la finalidad 

de que responda a las inquietudes 

Un aspecto muy importante de conocer al publico es saber como percibe el riesgo; 

dependera de esta percepcién, las actitudes, valores y disposicién por cooperar que 

tendra la poblacién al presentarsele el programa de comunicacién de riesgos. 

Existen algunos factores que influyen en la percepcién del riesgo segtin e! Centro 

Panamericano de Ecologia Humana y Salud*”. 

« Inmediato contra latente o dilatado: Los riesgos se perciben como mas peligrosos 

si sus efectos son inmediatos que si tardan en aparecer. 

¢ Directo contra indirecto: De la misma manera, el riesgo se percibe como mas 

peligroso si su impacto es directo sobre las personas afectadas como un terremoto 

que si llega por medio de una cadena de eventos como fa alimenticia. 

¢ Temor al peligro o sin temor al peligro: Existen ciertos temores hacia distintos 

peligros los cuales variaran de poblacién a poblacién seguin su cultura, es decir el 

grado de temor sera menor o mayor seguin las circunstancias. 

« Cantidad de fatalidades por evento: En donde se percibira el riesgo como mayor si 

las muertes ocurren en un solo instante que si son paulatinas. 

¢ Fatalidades agrupadas en espacio y tiempo: En donde estas ocurren al mismo 

tiempo y en el mismo lugar por jo que causan mayor impacto. 

« Proceso entendido contra no entendido: Los factores de riesgo son mas 

aceptados y se trata de evitarlos si se entienden los mecanismos que los ocasionan 

y viceversa. 

“7 CANTER, Larry W. , Environmental Risk Assessment and Management., p.93-96 
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e Controlado contra no controlado: Cuando los riesgos son controlados se perciben 

como menores; existe “alguien” encargado de aminorarlos que los que no se pueden 

controlar. 

¢ Voluntario contra involuntario: Los riesgos son tomados mas en serio si la 

exposicién a ellos es voluntaria (escalar una montafia como pasatiempo) que si 

flegan de manera involuntaria (comida contaminada). Lo dificil de este factor es 

saber que es voluntario para una persona y que no |o es para otra. 

* Nifios en riesgo: Se toman acciones mas participativas para prevenir los riesgos 

cuando los afectados son los nies que si fuesen adultos. La genie esta interesada 

en los riesgos personales que enfrentan ellos y sus familias, asi como los pueden 

afectar y como deben protegerse. 

« Victimas identificadas contra no identificadas: Si las victimas en riesgo se 

encuentran identificadas se toman las acciones mas en serio que si ni lo estan. 

« Conocimiento: a veces el saber acerca de los riesgos se toman como menores 

aunque la participacién puede llegar a ser mayor. 

¢ Confianza en la autoridad contra desconfianza: Si se tiene confianza en las 

autoridades que llevan a cabo los programas de comunicacién de riesgos, la 

participacion por parte de la poblacién sera mas activa. 

e Atencién por parte de los medios de comunicacién: Ei involucramiento de jos 

medios de comunicacion puede hacer que el riesgo parezca menor o mayor segtin la 

conveniencia. 

» Familiar contra no familiar: Los riesgos que no son familiares se perciben como 

mayores que aquellos que son familiares o cotidianos. 

e Accidente mayor: La ocurrencia de un accidente mayor ilama mucho mas la 

atencién del publico que el de uno menor. 

Otros factores que no se refieren a la percepcidn del riesgo, pero que nos orientan a 

conocer mas a nuestro pUblico, son aquellos datos generales como edad, sexo, 

ocupacién, nivel socioeconémico, etc.. 
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Existen diversos medios para conocer todos estos factores como encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, reuniones, etc. E] conocer estos factores ayudaran a que el 

programa sea adecuado a la realidad de la comunidad afectada y por lo tanto sea 

significativa y tenga mayor impacto en ella. 

3) Elaboracion y transmisién dei mensaje: 

Una vez identificada a la poblacion a quien sera dirigido el programa y antes de 

elaborar e| mensaje se deberan contestar las siguientes cuestiones “zqué es io que ya 

sabe fa poblacion acerca de las circunstancias?, gqué es lo que desea saber fa 

poblacién?, y una cuestién muy importante ~qué es lo que se quiere que sepa la 

poblacién? "® 

Como caracteristicas el mensaje debera ser claro para que pueda ser entendido con 

facilidad y la informacién satisfaga las necesidades de la poblacién, de esta manera 

inspirara confianza y por ende credibilidad, fo cual ayudara en la participacién activa de 

las alternativas de soluci6n. 

Una vez definido el mensaje se procederé a buscar el mejor canal por e! cual sera 

transmitido; el cual estaré fundamentado en los resultados que arrojaron los 

instrumentos que se utilizaron para ja percepcién del riesgo. Et involucramiento de 

distintas disciplinas es esencial para que se transmita una informacion global. 

4) Metodologias del programa: 

Las metodologias a utilizar en un programa de comunicacién de riesgos pueden variar 

desde expositivas fomentando el andalisis y la sintesis hasta vivenciales para favorecer 

Ja participacién activa de los receptores. 

* cfr, MORENO SANCHEZ Ana Rosa., Taller de Comunicacion de Riesgos., 1995., p. 15 
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5) Evaluacién del prograrna: 

Como en todo programa, la evaluacién es necesaria para verificar el cumplimiento de 

los objetivos y metas propuestas con Ia finalidad de mejorar dicho programa para 

futuras aplicaciones. 

Algunos de los factores que se pudieran evaluar son “calidad y comprensibilidad de la 

informacién, grado de distribucién de la informacién, atencién y respuesta del puiblico, 

incremento en el conocimiento, ef cambio positivo en la participacién, modificacién de la 

conducta (uso de medidas de proteccién), mejora en la solucién de conflictos y 

reducci6én en las consecuencias de una conducta riesgosa (accidentes o 

49 
faliecimientas)”"”, asi como cualquier otro factor propuesto. 

* ibidem , p. 23 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE CAMPO Y PROPUESTA PEDAGOGICA 

  

La relacién entre el medio ambiente y el ser humano es inevitable, puesto que éste 

necesita del aire, del agua, del suelo y de los elementos que suministra la naturaleza 

para sobrevivir, de este modo sobre el hombre, que es el Unico ser sobre fa tierra 

dotado de inteligencia y de voluntad recae la responsabilidad de cuidar su mundo, 

tratando de mantener en éste un equilibrio ecolégico. Pero a veces este equilibrio se 

desbaiancea provocando multiples probiemas que repercuten en ios seres humanos 

que habitan este planeta. 

Uno de estos probiemas es precisamente la contaminacién ambiental, que tiene un 

efecto directo en una poblacién expuesta, los cuales son estudiados por investigadores 

de distintas disciplinas que buscan enfrentar el problema de manera eficaz. 

V.1 Estudio de campo 

A lo largo de los capitulos, se ha descrito la fundamentacién tedrica de lo que 

respaldaria un programa de comunicacién de riesgos mediante una perspectiva 

pedagogica, asi como la utilidad de métodos como la evaluacién de riesgos. 

Toda esta fundamentacién tedrica debe tener una aplicacién directa sobre alguna 

problematica especifica para que realmente sea util y benéfica. 

V.1.1 Presentacién del proyecto 

En !a Republica Mexicana existen estados mas contaminados que otros, entre los mas 

contaminados se encuentra la ciudad de San Luis Potosi, caracterizada por ser una 

zona metaluirgica e industrial. 

Para dar sustento a los indices tan altos que posee dicha ciudad, el Departamento de 

Toxicologia Ambiental, del CINVESTAV™, mediante la tesis de maestria titulada 

Centro de investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional 
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“Evaluacién de fa exposicién y del posible dafio neuroldgico en nifios expuestos a 

"51 se detectaron las zonas arsénico, plomo y cadmio en la ciudad de San Luis Potosi 

urbanas en donde la concentracién de substancias iéxicas como el arsénico, plomo y 

cadmio son mas elevadas, asi como los efectos que causan dichos metales en la 

poblacion expuesta, pero sobre todo en la infantil provecando alergias, enfermedades 

respiratorias y deficiencias intelectuales 

De esta manera surge la necesidad de comunicar a la poblacion expuesta los niveles 

de contaminacién asi como las medidas preventivas para aminorar jos riesgos de una 

manera prudente y no alarmista. 

Dado que la pedagogia ambiental, es una disciplina relativamente nueva que busca 

mediante estrategias educativas contribuir a la mejora de la calidad de vida de una 

poblacion en riesgo 

De ahi que se piense disefar un proyecto que permita: 

Diagnosticar el nivel de informacién y nivel de conciencia que la poblacién de San Luis 

Potosi posee respecto a los riesgos de la contaminacion de su localidad. 

Con los resultados de esta investigacién y !a informacién proporcionada por los 

estudios realizados por el Departamento de Toxicologia Ambiental se disefiara un 

programa de comunicacién ambiental a nivel micro para sondear la respuesta de Ia 

poblacién y sus actitudes para en un futuro, ltevario a cabo en un nivel macro. 

* Objetivo general del proyecto 

Conocer en la poblacién afectada, el nivel de informacién que poseen acerca de las 

principales fuentes de contaminacién en su ciudad, los tipos de contaminacién que 

existen, los efectos que causan en la salud humana, sus actitudes frente al problema y 

su nivel de disposicién para participar en acciones preventivas. 

  
**Realizada por la Q.F.B Teresita de Jesus Olivo Rosales 
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« Objetivos especificos 

1) Identificar el tipo de informacién que la poblacién tiene sobre la contaminacion 

existente y sus riesgos. 

2) Detectar el lugar jerarquico que la poblacién le asigna a los problémas ambientales y 

sus consecuencias 

3) Detectar el nivel actitudinal y de participacién de la poblacién para prevenir dichos 

efectos. 

+ Procedimienio del proyecto 

El procedimiento a seguir consta de tres fases: 

1) DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y 

BIOLOGICO: 

  

a) Deteccién de zonas contaminadas mediante un monitoreo ambiental. 

b) Tipificacién de contaminantes mediante un monitoreo ambiental y biolégico. 

c) Incidencia en la poblacién mediante un monitoreo bioldégico. 

2) DIAGNOSTICO CULTURAL: 

a) Nivel de conocimiento acerca de las fuentes contaminantes. 

b) Nivel de sensibilizacion acerca de los problemas ambientales. 

c) Nivel actitudinal respecto a los problemas. 

d) Nivel de participacién para enfrentar dichos problemas. 

3) DISENO DE UN PROGRAMA DE 

EDUCACION AMBIENTAL:       
a) Comunicacién de riesgos informativa. 

b) Comunicacién de riesgos persuasiva. 
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« Metas 

1) DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y BIOLOGICO 

Para la realizacién del estudio , se llevo a cabo un monitoreo ambiental y un monitoreo 

biolégico. El monitoreo ambiental se llevo a cabo en dos zonas: 

1. Morales: zona probiema localizada en las inmediaciones del complejo metaltirgico y 

2 Generai |. Martinez’ zona contro! ubicada a 7 km de la fuente de emisi6n de 

contaminantes 

Para ei monitoreo bioidgico se seiecciond como grupo expuesio a 30 nifios (7-9 afios 

de edad) de !a colonia Morales y como grupo control a 55 nifios (6-10 afios) de la 

colonia Genera! |. Martinez. Las concentraciones de arsénico, plomo y cadmio en 

muestras ambientales y biolégicas se determinaron por espectrofotometria de 

absorcién atomica (técnica quimica analitica para determinar la concentracién de 

metales pesados en el ambiente y las personas). 

A los nifios seleccionados se les aplicé un cuestionario y fueron sometides a un 

examen clinico pediatrico y clinico neurolégico. Ademas se tes practicaron estudios de 

velocidad de conduccién nerviosa ( la velocidad que tarda un impulso en conducirse) y 

de potenciales evocados auditivos (la intensidad de un impulso). 

a) Los resultados del monitoreo ambiental mostraron que Morales es la zona mas 

contaminada. Los niveles promedio de arsénico en el suelo (627.9 “ppm”®’), polvo 

(1372.5 ppm) y aire (0.8 mgim?) fueron significativamente mas altos que los de la zona 

de control. 

Lo mismo se observ para plomo en muestra de suelo (257.7 ppm) y polvo (1260.2 

ppm) y para cadmio en suelo (19.4 ppm) y polvo (71.8 ppm). 

5? 5pm = partes por millon 
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b) En referencia al monitoreo bioldgico , la concentracién media de arsénico en orina 

del grupo expuesto (83 “mg/L"*) fue significativamente mayor que en el grupo conirol 

{47 mg/L). Ademas, ef 75% del grupo expuesto presenté concentraciones mayores de 

50 mg/L, la cual se propone como “Nivel de Intervencién Ambiental” (en donde se tiene 

que intervenir sobre el medio). Igualmente, la concentracién de plomo en sangre fue 

significativamente mayor en el grupo expuesto (15 mg/dL) que en el grupo control (11 

“mg/d L"™), 

Es importante sefialar que el 77% del grupo expuesto presenté concentraciones 

  

embargo, ei 66% del grupo control rebas6 dicho valor. Las concentraciones de cadmio 

en orina no mostraron diferencia estadisticamente significativa entre ambos grupos. 

c) Los resultados clinicos demostraron que el grupo expuesto present6 un aumento 

estadisticamente significativo en el prevalencia de rinitis, dermatitis y alteraciones de 

suefio. No se encontré diferencia significativa entre proporcién de nifios de Morales con 

alteraciones neurolégicas clinicas (15) y el observado en Gral. |. Martinez (10). En 

estos nifios se diagnosticaron dos casos de neuropatia incipiente y cinco de neuropatia 

periférica. El valor promedio de arsénico en orina que present6 el grupo con 

alteraciones neurolégicas clinicas fue de 97 3 mg/L y el grupo sin alteraciones tuvo un 

promedio de 50.5 mg/L. En fos niveles de arsénico en orina se correlacionaron 

positivamente con las latencias de los potenciales evocados auditivos y las latencias de 

los nervios sensoriaies. Los niveles de plomo en sangre se correlacionaron 

positivamente con fas latencias de los potenciales evocados auditivos e inversamente 

con la amplitud y velocidad de conduccién nerviosa de nervios motores. 

La exposicién ambiental a concentraciones de arsénico, plomo y cadmio superiores a 

los limites maximos permisibles, han provocado un aumento en la carga corporal de 

arsénico y plomo en tos nifios expuestos, la cual se correlaciondé con ailteraciones 

5° mg/L = microgramos por litro 
5 mg/dL = microgramos por decititra 
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neurolégicas EI efecto de! arsénico fue principalmente sobre los nervios sensoriales, 

mientras que el efecto del plomo fue sobre los nervios motores. 

La exposicién a arsénico y plomo alteré la funcién auditiva o el tiempo de latencia de 

los potenciales evocados auditivos. Ademas, los niveles de arsénico en orina y plomo 

en sangre encontrados en las muestras de fos nifios de la zona de Morales sugiere que 

la poblacién infantil que habita dicha zona tiene una alto riesgo de presentar 

aiteraciones en el coeficiente intelectual, en la capacidad auditiva y alteraciones 

neurolégicas clinicas Se propone e! valor de 50 mg/L como valor de intervencién 

ambiental para arsénico en orina; fue el valor en el cual no se observaron alteraciones 

en la exploracion neurolégica clinica, ni alteraciones en las mediciones 

electrofisiolégicas. 

a) y b) MONITOREO AMBIENTAL en cuanto a zonas contaminadas y tipificacién 

de contaminantes: 
  

  

  

  
  

  

ZONA METAL CONCENTRACIONES DEL METAL 

EN: 

SUELO POLVO AIRE 

Morales: Arsénico 627.9 ppm | 1372.5 ppm {0.8 ugim® 

Zona Problema (As) 

Plomo 257.7 ppm | 1260.2 ppm | ----------- 

(Pb) 

Cadmio 19.4 ppm =| 71.8 ppm | ----------= 

(Cd)             
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b) MONITOREO BIOLOGICO en cuanto a tipificacién de contaminantes en la 

  

  

  

  
  

  

    

  

    
  

poblacién 

ZONA METAL CONCENTRACIONES DEL METAL 

EN: 

ORINA SANGRE 

Morales. Arsénico B3ugL eee 

Zona Problema (As) 

n= 30 nifios (7-9 . 

afios) 

Plomo | wrveenavomne 45 po/dk 

(Pb) 

Cadmio Noexiste sf ~--=--------- 

(Cd) diferencia 

estadistica 

Grail. |. Martinez: Arsénico AT gle | ences 

Zona control (As) 

n= 55 nifios (6-10 

afios) 

Plomo | wees 14 pg/dL 

(Pb) 

Cadmio Noexiste | wwrnncceeee _- 

(Cd) diferencia 

estadistica           

c) MONITOREO BIOLOGICO en cuanto a [a incidencia en la poblacién: 
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2) DIAGNOSTICO CULTURAL 

El tipo de investigaci6én que se requiere para realizar dicho proyecto es una 

investigacién de tipo descriptiva; se pretende sondear en un plano micro la respuesta 

ante el proyecto. 

El universo que se pretende abarcar son escuelas cercanas a la minera, principalmente 

jardin de nifies y primarias; la muestra sera de tipo casual a los padres de familia. 

E! instrumento que sera utiizado para cumplir con él objetivo sera el cuestionario que 

se define como un instrumento de investigaci6n utilizado en la obtencién de datos 

necesarios para tlevar a cabo una investigacion, “ en donde el sujeto que conteste 

dicho instrumento no cuenta con la presencia del interrogador, haciendo mas facil su 

uso puesto que la distribucién de los mismos se puede hacer mediante el correo”, 

Los cuestionarios se aplicaron en tres escuelas (Instituto Real de San Luis, Instituto 

Lomas del Real y el Kinder Real de San Luis), ubicados cerca de la minera (ver cuadro 

5 1); con una muestra de 75 padres de familia, ‘aunque desafortunadamente no todos 

los cuestionarios fueron ahatiZados por diversas causas como el que no hayan sido 

devueltos, otros fueron anulados por no haber sido contestades correctamente. 

A continuacion se presentah las cifras y porcentajes correspondientes a los 

cuestionarios aplicados. 

CONCEPTO NUMERO Ere CENT 
Total de padres de familia 75 100% 
  

  

  

Cuestionarios no devueltos oy 25 33.33% 

Cuestionarios anulados 17 22.66% 

Total de encuestas analizadas 33 44%         
  

*Scfr., BEST John W., Como investigar en educacién., pg. 95-98 
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cuadro 5.1 Ubicacién geografica de la zona de muestreo 

  

  

Colonia 

Campestre 

  

Colonia 

Morales 

  

Colonia 

Valle de Bravo     ona de muestreo 
toxicolégico    

Colonia 
Tequisquiapan 

     
Zona de muestreo 

cultural 

  

Fuente: Propuesta de fa autora 
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A continuacién se presentaran los resultados obtenidos de la aplicacién de los 

cuestionarios. Los resultados se presentaran seguin el orden de las preguntas que 

tengan en el cuestionario, en donde se presentara primero la informacién cuantitativa, 

tuego la cualitativa y por Ultimo las graficas. 

Datos generale 

En cuanto a los datos generales obtenidos, se muestra a una pobl 

  

den un 

femenino tanto en una escuela como en la otra; en donde la mayoria se encuentra 

entre los 27 y los 35 afios de edad, con estado civil casadas; asi como de ocupacién 

amas de casa, viviendo en la colonia Lomas tercera seccién la mayoria y otras en la 

cuarta seccion y Campestre. 
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ice) Comet 

¢Cuantos hijos tiene? 
  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ Concepto IRSL © KRSL™ 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

1 Hijo 2 personas 9.09 1 persona 8 33 
2 Hijos 8 personas 36.36| 5 personas 41.66 
3 Hyos 9 personas 40.90| 4 personas 33 33 
4 Hijos 1 personas 45| Opersonas 0 
5 Hijos 0 personas 0| 1 personas 8.33 
6 Hijos 0 personas 0| Opersonas 0 
7 Hijos 0 personas 0] 1 personas 8.33 

Pregunta No.2 

eQué edad tienen y en qué grado escolar estan? 

| Concepto IRSL KRSL 

Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaije 
0 afios 1 persona 2.0| 3 personas 8.82 

1 afio 4 personas 8.0 4 persona 2.94 
2 afios 1 persona 2.0| 2 personas 5.88 
3 afios 2 personas 4.0| 4 personas 11.76 
4 afios 4 personas 8.0| 4 personas 11.76 
5 afos 5 personas 10.0] 6 personas 17.64 
6 afios 3 personas 6.0| 8 personas 23.52 
7 afhios 9 personas 18.0} O personas 6 
8 afios 8 personas 16.0 ‘1 persona 2.94 

9 afios 6 personas 12.0 1 persona 2.94 
10 afos 1 persona 2.0} Opersonas 0 
11 afios 1 persona 2.0! O personas 0 
12 anos 2 personas 4.0 1 persona 2.94 
13 afios 1 persona 2.0| 0 personas 0 
14 afos 0 personas 0.0 1 persona 2.94 
15 aflos 1 persona 2.0 1 persona 2.94 
16 afios 1 persona 2.0 1 persona 2.94 

17 afos 0 personas 0 1 persona 2.94 
18 afios 0 personas 2.0| 0 personas 9             

* IRSL equivale al Instituto Real de San Luis 
5? KRSL equivale a! Kinder Real de San Luis 
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«Grado escolar? 
  

  

  

  

  

  

        

Concepto IRSL KRSL 

Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 
Kinder 13 nifios 28.88 13 nifios 66.66 

Primaria inferior 25 niftos 55.55 25 nifos 20.00 
Primaria superior 3 nifios 6.66 3 nifios 3.33 

Secundaria 2 nifios 4.44 2 nifios 3.33 
Preparatoria 4 nifos 4.44 4 nifios 6.66       

En cuanto a !a primera pregunta el 36.36% de los padres de famiha del IRSL tienen 2 

hijos y ei 40.90% tiene 3 hijos, en cuanto al KRSL al 41.66% tiene 2 hijos y ef 33.33%, 3 

hijos. 

En cuanto a la segunda pregunta el 70% de los nifios del IRSL tienen entre 5 y 9 arios 

los cuales se encuentran el 28.88% en Kinder y el 55.55% en primaria inferior (1ero a 

3ero de primaria), de igual ‘manera los nifios del KRSL el 58.80% de edad entre 5 y 9 

afos se encuentra el 66.66% en Kinder y el 20% en primaria inferior. 

Por lo que la mayoria de los padres tienen hijos en edad escolar basica. 
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Pregunta No.3 

« Presentan seguido sus hijos (de 5 a 10 afios) alguna enfermedad de las vias 

  

  

  

  

            

      

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

respiratorias? 

[ Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Si 14 personas 63.63] 5 personas 45.45 
No 8 personas 36.36| 6 personas 54.54 

é po de enfermedades? 

[ Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

sinusitis 3 nifios 16.66 5 nifios 26.31 
bronquitis 3 nifios 16.66 1 niho 5.26 

gripa 8 nifios 44.44 9 nifios 47.36 
tos 4 nifios 22.22 4 nifos 21.05 

é Qué considera usted que las origine? 

| Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

virus 2 personas 9.09 i persona 5.26 

medio ambiente 5 personas 22.721 6 personas 31.57 
contaminacion 9 personas 40.90} 5 personas 26.31 
olores irritantes 1 persona 4.54| 5 personas 26.31 

cambios de temperatura 5 personas 22.72| 2 personas 10.52             

El 63.63% de los padres de familia de! IRSL afirma que sus hijos presentan 

periddicamente enfermedades de las vias respiratorias, de igual manera aunque en 

menor porcentaje 45.45% los del KRSL; la enfermedad que con mas frecuencia 

padecen los nifios es la gripa con un 44.44% por parte del IRSL y 47.36% por parte del 

KRSL, seguido de la sinusitis. Los padres de familia de las dos escuelas culpan a la 

contaminacion y al medio ambiente como causa. 
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ce Ue: fede 3 

é Presentan seguido sus hijos (de 5 a 10 afios) algun problema académico? 
  

  

    
  

| Concepto IRSL KRSL 

Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 
L Si 1 persona 4.541 0 personas 0 
| No 20 personas 95.45| 12 personas 100.00         

  

é De qué tipo? 
  

  

    I Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

LC atencion Tnifio 4.54 0 nifios 0           

Se les pregunté a jos padres si sus hijos presentaban algtin problema de tipo 

académico como el de atencién y de conducta puesto que uno de los efectos dei plomo 

son precisamente estos, pers e! 95.45% del IRSL y el 100% del KRSL negaron que sus 

hijos presentaran algtin tipo de problema; aunque en el IRSL una persona afirmé que 

su hijo presentaba problemas de atencién, seria muy prematuro, aunque no se 

descarta que la causa fuese por contaminacién por plomo, en este caso se tendria que 

hacer un estudio mas a fondo de este nifio. 
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Ldecrt tee) (Ome) 

Cree usted i qué haya lugares que contaminen cercanos a su hogar ? 
  

  

  

  
  

        

  

  

  

  

  

  

  

[ Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

Si 16 personas 76.19| 12 personas 100.00 
i No 5 personas 23.80; 0 personas 0 

I Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

IMMSA 11 personas 47.82| 8 personas 50.00 

Lotes de basura 2 personas 8.69| 0 personas 0 
Planta de zinc 9 personas 39.13| 7 personas 43.75 

Zarco 1 persona 4.34 1 persona 6.25             

Tanto los padres de familia.del IRSL y del KRSL estan convencidos de que alrededor 

de su domicilio existen lugares que contaminan, 76.19 y 100% respectivamente. 

Las fuentes de contaminacion las atribuyen a la Industria Minera México (IMMSA) con 

un 47.82% por parte del IRSL y con un 50% por parte del KRSL, asi como a la planta 

de Zine 39.13% IRSL y 43.75 KRSL. 

Esto nos indica que cualquier accién para la reduccién de riesgos, los padres de familia 

exigirian que dichas fuentes tomaran parte activa. 
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Pregunta No.6 

Para usted , la relacion que debe guardar el hombre con el medio ambiente es: 
  

  

  

  

  

  

| Opciones IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

a 21 personas 100.00| 12 personas 100.00 
b 0 personas QO} OQ personas 0 
c 0 personas QO} O personas 0 
d 0 personas QO} Opersonas 0           
  

Los padres de familia de los dos colegios estan de acuerdo en que la relacién del 

hombre con su medio es una responsabilidad compartida entre ios seres humanos, el 

progreso tecnoldgico para mantener un equilibrio de los recursos naturales. Lo que nos 

indica una actitud positiva que se utilizara para fomentar participacién. 
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Pregunta No.7 

Qué cree usted, gqué es la contaminacioén ambiental? 
  

  

  

  

  

    

Opciones IRSL KRSL 

Cantidad Porcentaje Cantidad [| Porcentaje 
a 42 personas 37.50} 4 personas 33.33 

b 10 personas 31.25) 6 personas 50.00 
c 10 personas 31.25] 2 personas 16.66 

d 0 personas 0; Opersonas 0         
  

Tanto en el IRSL como en KRSL, los padres de familia concuerdan en que la 

contaminacién es principaimente dafar ei entorno en ei que vivimos por el exceso de 

desechos que se arrojan en él. 
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Pregunta No.8 

eHa asistido a algun evento (curso o conferencia) para informarse, prevenir o resolver 

problemas ambientales en su ciudad? 
  

  

  

      

| Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad _| Porcentaje 

Si 4 personas 19.04; 2 personas 16.66 
No 17 personas 80.95] 10 personas 83.33         

Se puede notar claramente que los padres de familia de las dos escuelas estan 

perciben un riesgo en su poblacién, pero que no han 

  

pacion activa en la 

resolucion los problemas ambientales que atarien su estado, ya que el 80.95% del IRSL 

como el 83.33% del KRSL no han asistido a ningtin evento con dicha finalidad. 

Los padres de familia restantes que son fa minoria (19.04% y 16.66%), han asistido a 

algun evento como en la Escuela de Medicina de SLP, en el club de Rotarios y en otras 

asociaciones que no recordaron el nombre. 
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Pregunta No.9 

eHa participado usted en alguna campafia ecolégica para resolver y/o prevenir 

problemas ambientales? 

  

  

  

    

| Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

Si 5 personas 23.80 1 persona 8.33 
No 16 personas 76.19| 11 personas 91.66         
  

Este reactivo refuerza el anterior de que los padres de 

como de otra no han participade en campafia a ecole olégica: 

familia tanto de una escuela 

s como los porcentajes io 

indican. Los padres de familia que si lo han hecho, han participado en actividades 

como la reforestacién (plantar arboles) y recoleccién de basura en terrenos baldios. 
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Prequnta No.10 

A usted ,le interesarfa recibir algtin tipo de informacién sobre cémo cuidar a sus hijos 

de los peligros de fa contaminacién? 
  

  

  

  

[- Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 

Si 21 personas 100.00} 12 personas 100.00 
No 0 personas 0} Opersonas : 0             
  

Pregunta No.11 

€ Qué clase de informacién sobre contaminacién ambiental le gustaria recibir? 
  

  

  

  

  

  

  

  

{ Opciones IRSL KRSL 
Cantidad. | Porcentaje Cantidad [| Porcentaje 

a 12 personas 27.90; 9 personas 30.00 
b 7 personas 16.27| 4 personas 13.33 
c '9 personas 20.93; 5 personas 16.66 
d 15 personas 34.88; 12 personas 40.00 
e 0 personas O| Opersonas oO 
f ~_O'bersonas O| O personas 0             
  

Pregunta No.11 

é Qué clase de informacion sobre contaminacién ambiental le gustaria recibir? 

nes IRSL KRSL 
Cantidad Cantidad 
2 6.06 4 

10 30.30; 10 
43 39.39] 12 
7 21.21! 5 

4 3.03} 0 
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Al 100% de los padres de familia de las dos instituciones educativas les interesaria 

recibir informacion preventiva para el cuidado de sus hijos, lo cual es muy alentador, 

aunque el recibir informacién es una actividad pasiva y no implica ningin compromiso. 

Los temas que mas |es interesaria conocer son los efectos que causa la contaminacién 

en la salud y especialmente en sus hijos con un 34.88% por parte del IRSL y 40% del 

KRSL. asi como los tipos de contaminacién quimica en diversos medios con 27.90% y 

30% respectivamente. Otro tema es el de conocer las fuentes de contaminacién, 

aspecto muy delicado de ser transmitido tanto para la poblacién como para la minera, 

puesto que puede desencadenar problemas sociales y politicos en el estado. 

El medio por el cual les gustaria recibir dicha informacion es mediante material impreso 

como folletos, volantes y manuales con 39.39% por parte del IRSL y 42.85% por parte 

del KRSL. 

Otra opcién que les agrada a los padres de familia es la de juntas en la escuela de sus 

hijos con un experto en el tema; en donde se podria aprovechar la ocasién para 

introducir capsulas ambientales en donde se traten temas de interés de esa area. 
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Pregunta No.13 

éCuanto tiempo estaria usted dispuesto a invertir en actividades relacionadas con la 

prevencién de efectos en Ja salud por la contaminacién ambiental? 
  

  

  

  

  

  

  

      

{ Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0 horas 2 personas 12.50} 2 personas 16.66 
1 hora 3 personas 18.75| 0 personas 0 

2 horas 6 personas 37.50| 2 personas 16.66 
3 horas 3 personas 18.75} 2 personas 16.66 
4 horas 1 persona 6.25| 0 personas 0 

el que sea necesario 1 persona 6.25! 0 personas 6           

  

    
Numero de horas al mes 
  

  

  

  

    

L. Concepto IRSL KRSL 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

2 horas 3 personas 13.63 1 persona 8.33 
6 hora 2 personas 9.52 1 persona 8.33 

10 horas 1 persona 4.76| 2 personas 16.66             

El numero de horas a la semana que los pares de familia estan dispuestos a invertir 

son 2 horas a la semana tanto en una escuela como en otra, aunque también existen 

padres con nula disponibilidad. 

En cuanto al numero de horas al mes disponibles, mas o menos es parecido al caso 

anterior. Y de igual manera existe un porcentaje muy alto (72.09% del IRSL) y (66.68% 

del KRSL) que no contesto, en donde no sabemos si existe o no existe disponibilidad. 

Lo que nos muestra que las personas estan interesadas en recibir informacién de 

manera pasiva, pero no todas estan dispuestas a participar activamente. 
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Pregunta No.14 

Dentro de la Sociedad de Padres de Familia, gle interesaria formar una seccién 

encargada de mejorar la calidad del ambiente en la escuela y la comunidad) 
  

  

  

  

| Concepto IRSL KRSL 

Cantidad Porcentaje Cantidad | Porcentaje 
Si 17 personas 80.95| 3 personas 27.27 
No 4 personas 19.04| 9 personas 81.81               

En el IRSL al 80.95% de los padres de farnilia si les interesaria formar una sociedad de 

  

padres de familia, en contraste con el 81.81% del KRSL a quienes no les interesaria; 

los motives de formarla son por dar un servicio a ta comunidad asi como cuidar mejor la 

salud de sus hijos y elevar fa calidad de vida de sus hijos; los motives igualmente 

validos para no formarla son por falta de tiempo y en donde los padres se quejan que 

en éste tipo de sociedades al principio se empieza con mucho entusiasmo y luego ya 

nadie quiere participar. 

3) DISENO DE UN PROGRAMA DE COMUNICACION DE RIESGOS 

Ei disefio de dicho programa se presenta en el siguiente inciso como propuesta 

pedagdgica. 
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V.2 Propuesta pedagégica 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de campo que se realizé se 

pudieron detectar las siguientes necesidades: 

a) la poblacién percibe un riesgo en su estado, pero no sabe cémo manejario. 

b) la poblacién quiere informarse de los riesgos que ocasiona la contaminacién 

ambiental para prevenirlos. 

c) la poblacién en su mayoria, quiere participar en actividades para la prevencién de 

10 de su vid 

  

riesgos pero sin interferir o alterar el ri 

  

ella. 

Por lo que para este caso se ha preparado la siguiente propuesta dividida en tres fases, 

las cuales seran explicadas segtin los elementos didacticos™: 

1) un folleto explicative (comunicacién de riesgos informativa) 

2) un curso - taller (comunicacién de riesgos persuasiva) 

3) capsulas ambientales (comunicacién de riesgos informativa y persuasiva 

segun el caso) 

1) FOLLETO: * 

4.1 Educando: madres de familia con hijos entre los 4 y los 12 afios. 

1 2 Objetivo educativo: Se informara a las madres de familia acerca de acciones 

faciles de llevar a cabo para la reduccién de riesgos, de manera breve, llamativa y 

eyemplificada, como parte de un programa de comunicaci6n de riesgos informativa. 

1.3 Contenido educativo: acciones faciles de llevar a cabo en casa que reduciran tos 

rlesgos ocasionados por ja contaminacién especifica del lugar. 

$8 
oo widunfra p.18 

Elaborado por ia disefiadora grafica Eileen Vieyra Albany, como una contribucion a ta 
interdisciplinareidad det proyecto. 
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14 Metodologfa: es la propia del diseric grafico, en donde el folleto cuenta con colores 

llamativos y figuras significativas para el receptor; sera impreso en seleccién de 

color, en hoja tamafi carta. 

1 5 Recurso didactico: es el folieto en si 

1.6 Lugar, fechas y horarios: el folleto se repartira en las escuelas dirigido a las 

madres, con una circular que presente al folleto como respuesta a la participacion 

que tuvieron en la contestacién de los cuestionarios y presentario como fruto de la 

investigaci6n que se realizé. 

E! folleto se presenta a continuacion. 
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2) CURSO - TALLER: 

Tatler denominado: 

“Conoce, comprende y ayuda al medio ambiente, jes por nuestros hijos!”. 

2 1 Educando: padres (mama y papa) de familia con hijos entre los 4 y los 12 afios. 

Educador. facilitadores especializados en los temas a exponer. 

2.2 Objetivo educativo: se comprendera el problema de la contaminacién ambiental 

como producto de las alteraciones causadas al medio ambiente por los cambios 

tecnoldgicos, econdémicos, sociales y culturales de las comunidades. Asi como la 

comprension y aplicacién de actividades de prevencién en cuanto a los resgos que 

ocasiona dicha contaminaci6n. 

2.3 Contenidos educativos: son fruto de las inquietudes que los padres de familia 

mostraron durante la investigacién de campo, los contenidos a tratar son: 

1. Relacién hombre - medio. 

{i Contaminacién ambiental. 

fl. Contaminacién ambiental en San Luis Potosi. 

lV. Medidas preventivas y reductivas de riesgo. 

2.4 Metodologias: a utilizar buscaran principalmente despertar la participacién activa 

de los padres de familia mediante métodos que estimulen formas de razonamiento 

como el analisis, la induccién y la deduccion, asi como aquellos que son vivenciales 

y propician la reflexion. 

25 Recursos didacticos: seran aquellos audiovisuales como videos, retroproyector, 

pizarrén, rotafolio, y notas técnicas principalmente. 

2.6 Lugar. sera un aula de alguna de las escuelas 0 instituciones participantes. 

2.7 Fechas y horarios: se \levara a cabo durante tres dias (un dia por semana), con 

duracion de tres horas cada uno, divididas en dos sesiones de una hora y media. 

A continuaci6én se presenta la carta descriptiva del curso - taller. 
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3) CAPSULAS DIDACTICAS AMBIENTALES: 

3.1 Educando: dirigido a padres (mama y papa) de familia con hijos entre los 4 y los 12 

afios, e ir incorporando poco a poco la participacién de los nifios 

3 2 Objetivo educativo: se reforzaran los temas tratados en el curso - taller mediante 

articulos, nuevas propuestas de accién, etc., con la finalidad de hacer continua !a 

participacion y ja preocupacién por mejorar el medio ambiente. 

3.3 Contenidos educativos: temas de interés que mejoren el medio ambiente y 

reduzcan los efectos en salud provocados por la contaminacién ambiental. 

3.4 Metodologias: a utilizar seran en funcién del tipo de la actividad que se quiera 

llevar a cabo. 

35 Recursos didacticos. seran los necesarios para facilitar la comprensién del 

contenido. 

3.6 Lugar, fechas y horarios: se determinaran segun el tipo de actividad. 

Todas estas propuestas han sido fruto de las carencias que se detectaron en la 

poblacién, no son las Unicas alternativas para la reduccién y prevencién de riesgos, 

pero se encuentran sustentadas bajo el enfoque de que si se tiene una poblacién mas 

educada en cuestiones ambientales, su participacién lliegaré a hacer mas activa, hasta 

hacerla habitual. 

Estas propuestas se han quedado en la fase de planeaci6n, por lo que no se ha tenido 

la oportunidad de Ilevarlas a cabo para corregir y mejorar las deficiencias que tengan. 
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1. La educacién es el proceso mediante el cual ef ser humano se perfecciona en todos 

sus ambitos, por lo que cualquier programa educaiivo debe tender a la mejora del 

individuo en el campo en que se encuentre, por ello la pedagogia es muy importante 

en la estructuracién de los programas de comunicacién de riesgos; pues estos 

tienden a mejorar a la persona en cuanto a su relacién con el medio ambiente. 

2. El cambio de habitos en una persona es una tarea que requiere de disposicién y 

constancia para dejar de hacer alguna actividad y cambiarla por otra; de ahi que la 

pedagogia es esencial para apoyar con refuerzos educativos dicha transicion, 

porque con su metodologia didactica puede encontrar la manera de hacer mas 

significative el cambio. 

3. Introducir un nuevo valor a una jerarquia de valores establecida por una persona es 

una tarea dificil dado que la persona tiene que estar plenamente convencida de 

querer aceptar el nuevo valor, dandole un lugar en su jerarquia y aceptar las 

responsabilidades que de ella deriven. 

4. La participacién de diversas ciencias en la solucién de problemas ambientales es 

necesaria para que se ataque al problema de manera integral y las soluciones sean 

globales; en tanto que cada ciencia aportara desde su perspectiva parte de la 

solucion y sera la pedagogia ambiental la encargada de unificar dichas aportaciones, 

estructurandolas en un programa educative a realizarse con una poblacion 

vulnerable. 

5. La pedagogia ambiental debe desarrollar en ja persona un conjunto de valores 

fundamentales en favor del medio ambiente, los cuales sirvan de guia a lo largo del 

desarrollo tecnolégico mundial, concientizando a su vez de las posibles 
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consecuencias que en su dia podrian tener las decisiones tomadas en el ahora con 

relacion al medio ambiente. 

6. La contaminacién ambiental es un problema causado por los adelantos tecnolégicos 

en supuesto provecho de la humanidad, por lo que ésta debe en la medida de lo 

posible tratar de mantener un equilibrio entre el progreso y la conservacién de su 

medio con actitudes y acciones a favor de él. 

7. El uso de métodos para identificar y evaiuar sustancias peligrosas que se arrojan al 

ambiente, su impacto en éste y en una poblacién como es el caso de la evaluacion 

de riesgos, no seran fructiferos los esfuerzos si no se enfatiza en el cambio de 

habitos y actitudes tanto de las fuentes emisoras de contaminantes como de la 

pobiacién vulnerable. 

8. El manejo de la informacién obtenida de un muestreo toxicolégico debe ser 

cuidadosamente analizada y trabajada éticamente para no alarmar a la poblacién en 

cuestion, por lo que se debera comunicar estrictamente lo necesario y de manera 

adecuada. 

9. La importancia de la comunicacién de riesgos en la reduccién de los mismos es 

fundamental, dado que por medio de ésta se mantendra informada a una poblacién 

vulnerable, ya sea de manera informativa o persuasiva. Con fa ayuda de la 

pedagogia se podran real ar programas educativos de comunicacién de riesgos 

para lograr cambio de habitos, actitudes y la participacién activa. 

10. El problema de la contaminacién ambiental en la ciudad de San Luis Potosi, 

principalmente en jas colonias aledafias a ta minera, se encuadra en Ja categoria B 

“peligro para la salud publica”, en donde el sitio presenta un peligro de salud publica 

como resultado de exposiciones a largo plazo a sustancias peligrosas , en donde se 

ha tenido un impacto adverso en la salud humana, por lo que requiere ademas de 
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investigaciones posteriores, normatividades para la fuente, de una educacién para la 

salud. 

11. Segun tos resultados del estudio de campo se encuentra a una poblacién 

sensibilizada en cuanto a los riesgos que posee su ciudad y con actitudes favorables 

para prevenir y reducir dichos riesgos; sélo que habra que fomentar Ja participacion 

activa para realmente contnbuir a la solucién, lo que se espera al llevar a cabo fa 

propuesta pedagdgica del presente trabajo. 

12. En la medida que las personas acepten e incorporen a ja naturaleza {medio 

ambiente) como valor y sus actitudes sean en favor de ella se reduciran y preveran 

riesgos dando como resultado una cultura ambiental promovida por una educacién 

ambiental, por to que el trabajo del pedagogo sera indispensable puesto que su 

objeto formal de estudio es la educacién. 
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CUESTIONARIO 

Este cuestionario forma parte de una linea de investigacion que esta llevando a cabo la 
Universidad Panamericana y el CINVESTAV del IPN, en la Ciudad de México, que 
pretende determinar el grado de informacién que posee una poblacion, acerca de los 
tipos de contaminacién que existen y sus efectos en la salud humana. 

INSTRUCCIONES: 
Favor de contestar !o que a continuacion se le pide. El uso de esta informacién sera 
absolutamente confidencial. 

Fecha: Ocupacion: 
Edad: Colonia: 

sexo. F [] um [] Estado civil: 

1. gCuantos hijos tiene? 

  

N
 . £Qué edad tienen y en qué grado escolar estan? 

edad grado edad grado 

3. ~Presentan seguido sus hijos (de 5 a 10 afios) alguna enfermedad de las vias 
respiratorias? 
Si CO No] 

é Qué tipo(s) de enfermedad(es)? 

  

  

Qué considera usted que fas origine? 

  

4, Presentan sus hijos (de 5 a 10 afios) algun problema académico? 
Si Cc No O 

&De qué tipo? 
a) bajas calificaciones ¢) atencién 
b) conducta d) otros



5. , Cree usted que haya lugares que contaminen cercanos a su hogar? 
Si co No CO 

Nombrelos: 
  

  

6. Para usted, la relacidn que debe guardar ei hombre con el medio ambiente es: 

a) una responsabilidad compartida de mantener un equilibrio de la naturaleza y el 
Optimo uso de los recursos naturales 
b) que el medio ambiente esta al servicio del hombre y de la tecnologia 
c) ninguna relacién o responsabilidad 

7., Qué cree usted, qué es la contaminacién ambiental? 

a) Dafiar el entorno en el que vivimos 
b) La acumulacion de desechos en el ambiente que altera su calidad haciéndolo menos 

favorable 
c) Destruccién del ambiente 
d) Otras 
  

8. {Ha asistido a algun evento (curso o conferencia) para informarse, prevenir o 
resolver problemas ambientales en su ciudad? 

Si oO No T] 

« Propésito del evento 
  

  

e Duracién y fecha 
« Organizadores del evento 
  

  

9. Ha participado usted en alguna campajia ecolégica para resolver y/o prevenir 
problemas ambientales? 

Si ‘a No [7] 

* Cua! 
  

  

« Fecha 
« Donde 
« Organizadores 

  

  

 



10. A usted, le interesaria recibir algtin tipo de informacion sobre cémo cuidar a sus 
hijos de los peligros de fa contaminacién? 

Si C] No | 

11, {Qué clase de informacién sobre contaminacién ambiental le gustaria recibir? 

a) tipos de contaminacién quimica en diversos medios (aire, agua, suelo, etc.) 
b) tipos de contaminantes 

c) fuentes de contaminacién 
d) efectos en salud causados por la contaminacién 

e) Ninguna 
f) Otra 
  

12. ,Cdmo le gustaria recibir esta informacién? 

a) Juntas vecinales con un experto en el tema 
b) juntas en la escuela de sus hijos con un experto en el tema 
c) material impreso (folletos, volantes, manuales) 
d) mediante programas de radio y televisién 
e) otro tipo 
  

13. ~Cuanto tiempo estaria usted dispuesto a invertir en actividades relacionadas con 
la prevencion de efectos en la salud por la contaminacién ambiental? 

« Ala semana horas 
« Almes horas 

14. Dentro de la Sociedad de Padres de Familia, gle interesaria formar una seccién 
encargada de mejorar la calidad del ambiente en la escuela y la comunidad? 

Si Cl No T] 

éPor qué? 
  

  

Comentarios 
  

  

  

iGRACIAS POR SU COOPERACION!
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