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TNTRODUCCTO.N

El presente trabajo es un estudio realizado en cuanto a

algunas invostigacionos relativas a Ia Educación Ambiental, se hace

este análisis con el propósito de ver con qué se cuenta y las

mejores opciones para poder llevar a cabo un esfuerzo para apoyar

el deseo común de mejorar nuestro ambiente desde la escuela

primaria.

En un primer capítulo se hace un planteamiento de la
situación problemática que enfrentamos, no sólo a nivel escuela

sino además Gn general, en Méxioo y en el mundo; pues la

educación ambiental, aunado al deterioro del ambiente no es

problema de algunas p.ersonas, sino de todos y oada cual debemos

tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde y hacer algo

antes de que ya no se pueda hacer nada.

En el sogundo capítulo se hace un análisis teórico de lo que

es realmente la problemática planteada, en el primer espacio se

presentan tanto los conceptos referentes al problema, oomo las

relaciones que deben darse entre los interesados o por lo menos los

que estamos inmersos en el problema de la contaminaoión

ambiental, como parte esencial de educación ambiental y forma de

deterioro más inmediato con que colaboramos y por la que



realmente no estamos haciendo prácticamente nada por evitar. Las

caracterlsticas de los problemas que nos pueden ayudar en la
puesta en práctica de alternativas metodológioas que permitan

planear una serie de aotividades tendientes a llevar a oabo el

estudio de la educaoión ambiental y sus posibilidades de solución

en la escuela primaria y así mejorar nuestras condiciones de

participación en el cuidado y protección ambiental que redundará

en beneficio de nuestro bienestar y salud. Se hacen algunas

sugerencias al maestro, al alumno y en general a la comunidad

escolar, respecto a lo que podemos y debemos hacer por nosotros

mlsmos.

Debemos reoonocer que las posibilidades de realizar un

estudio o investigación como la que aquí se presenta no§

compromete a no dejar en una simple investigación de las r&zones,

causas y oonsecuenoias, sino a partioipar oomo agentos sociales en

un proceso de reeduoación sobre nuestros valores, hábitos y

actitudes que permitan acreoentar nuestros beneficios sin

perjudicar nuestro medio ambiente y con mejores perspectivas para

las generaciones que nos sucederán.

2
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PI^n DELPBOBLD.iW.fl

A. Antecedentes Históricos.

Desde hace mucho tiempo se viene escuohando y observando

como el problema de la contaminación ambiental crece y se

generaliza cada vez más, aún cuando existen leyes que señalan

como una obligación de todos la protección del ambiente ésta

creoo. Se inician estrategias, se elaboran programas & nivel

mundial, nacional y en algunos lugares a nivel local, con el fin de

aminorar el deterioro ambiental quo diversas causas como cambios

de estilo de vida y en gran medida los avances teonológicos que

han venido acrecentando y repercutiendo en muchas ocasiones en

problemas diversos de salud, entre otros.

Los programas nacionales creados para tratar de evitar que

siga creciendo el problema de la oontaminación ambiental, hasta

ahora se han implementado casi exclusivamente en los lugares en

donde los perjuicios de esta problemática se manifiesta en mayor

escala, pero que no por eso son los únicos espacios donde se

requiere de ellos, aún cuando las oaracterlstioas de cada lugar sean
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diferentes, se hace necesario analizar éstas y aplicar regionalmente

las medidas estratégicas y preventivas.

Si bien las medidas remediativas o de prevención desde hace

tiempo son aplicadas en grandes ciudades de nuestro pals, como;

Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, Veracruz, entre otras,

por tener altos fndices de contaminación ambiental que se han

agravado con el paso del tiempo, medidas que hacen neoesario se

inioie su implementación en los lugares que según sus

oircunstanoias actuales estén en peligro de tener los mismos

problemas.

Hasta ha'ce muy pooo tiempo no se veían en nuostra

comunidad acciones concretas referentes a mejorar y conservar la

calidad de nuestro medio ambiente, a pesar de que en 1970, en los

proyectos gubernamentales, este tema os motivo de atención y

preocupación, a nivel de elaborar e integrar en los programas

eduoativos, objetivos rbferentes a esta situación problemátioa, oon

el propósito de mejorar las condiciones ambientales.

Es importante reconocer que al sor la Educación Ambiental

un problema social, corresponde al gobierno principalmente crear

las instancias que permitan llovar a oabo proyectos y alternativas

precisas pare este fin.

En nuestro pals a causa de este problema se estableció a

principios de 1972 la Subsecretaría enoargada del Mojoramiento
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del Ambiente, en 1982 se formó la Secretarla de Desarrollo Urbano

y Ecología (SEDUE) de donde dependía la Subsecretaría de

Ecología y en 1992 se convirtió en la Secretaría de Desarrollo

Social (SEDESOL), quien se encargarla de la planeación, dirección

de la polltica ambiental y, además elaboró un programa sobre

educación ambiental para la escuela primaria* .

Nuestra labor docente la realizamos en escuelas primarias de

organización completa dependientes de la SEPC*, donde

desafortunadamente no se cuenta en la mayoría de ellas con

espacios suficientes, ni de áreas verdes, ni de recreo. La ubicación

geográfica no es muy favorable, pues gran número de ellas se

encuentran ubioadas en calles de mayor tránsitol algunas de las

cuales se encuentran ubioadas oerca de lugares donde se genera

mayor contaminación, que de alguna manera en lugar de favorecer

a las instituoiones, perturban y oontaminan el ambiente, en el que

diariamente nos desenvolvemos.

B. Definición del problema.

Los temas relacionados con la preservación del medio

ambiente y otros, se contemplan en los programas de educación

primaria en todos los grados, con el propósito de incorporar a los

alumnos, elementos de carácter científico de acuerdo a su nivel de

comprensión, procurando sean accesibles y los vayan interesando

Vi¿ SNTE-SECCION 38. A¡rtologia. Primce Orso Estatal dc Orientación ldcolóqica y Sindical 199ó.

SEPC. Secretaría dc E&¡cación Publica de Coahuils

t
t
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en los temas ecológicos con el fin de que se integren en las labores

de prevención de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades de

su propia comunidad. No deben ser únicamente contenidos

teóricos, la mayoría de las veces hablando de ellos creemos los

niños tomarán conciencia de las consecuencias catastróficas

sobrevenidas si no se inician estrategias propias para remediar y
prevenir problemas ambientales. Acciones reales y continuas,

donde se involucre a toda la comunidad escolar, pues

consideramos; las estrategias puestas en marcha en nuestras

escuelas no cubren todas las necesidades reales, hemos continuado
participando en el deterioro del ambiente, actualmente se lleva a

cabo un programa de reforestación.utilizando los pocos espacios de

recreo existentes, sin embargo diariamente generamos una buena

cantidad de basura, la cual si no tratamos como se debiera
repercutirá en altos índices de ella en nuestra comunidad, por lo
tanto nuestra investigación tiene como planteamiento central:

¿Qué alternativas didticticas tiene el moest¡o para
concientizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la
Educación Ambiental en la escuela primaria?

De este planteamiento central

cuestiones secundarias :

se derivan las siguientes

+ ¿cuáles son las relaciones maestro-alumno-
comunidad en la Educación Ambiental?
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A ¿CuáI es la importancia de la Educación formal y

no formal en Ia Educación Ambiental?

+ ¿Cuáles son las principales fuentes

contaminación de nuestra comunidad?

de

+ áQué importancia tiene Ia participación social en

los problemas del medio ambiente?

Al ir dando respuesta a estas interrogantes oonsideramos que

nos acercaremos con mayor oerteza a la posibilidad de brisqueda de

alternativas que p€rmitan nu'estra participación en proyectos para

mejorar la calidad ambiental, logrando despertar y promover en

nosotros y los demás una conoiencia social de corresponsabilidad

en los problemas ambientales.

C. Justificación

Los programas de primero a sexto grado marcan oomo ya se

ha mencionado, que el niño se familiarice con los problemas

ambientales y que sea cupuz de comprenderlos sogrln sus

posibilidades sin que se le den simples recomendaciones que en

ocasiones los alumnos no logran entender y como finalidad

oonsideran que el alumno perciba el medio como patrimonio

coleotivo que se degradará si se sigue haoiendo un uso irreflexivo

sobre los recursos naturales.
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Pero la conciencia social sobre la prevención y cuidado del

medio ambiente va más allá del oonocimiento, es esencial que los

alumnos comprendan, analicen, ideen y pongan en práctica esos

conocimientos mediante aociones directas que le permitan mejorar

Ia calidad del ambiente en que se desenvuelve para lo que nuestra

participación es tan importante como la de toda la comunidad

escolar.

Las consecuencias de los problemas ambientales no son los

únicos problemas que enfrentan los gobernantes, existen otros

inmediatos y que al tratar de resolverlos acrecientan los niveles de

contaminación

El enemigo oomún del medio ambiente, responsable del poco

cuidado y Ia nula falta de amor hacia él; es el hombre mismo.

Nosotros somos los responsables de que haya mayor

consumo, más contaminación, más destrucción del medio y por lo

tanto menos posibilidades de vivir.

Nos hemos aoostumbrado a vivir en Ia contaminación

provocada por nosotros mismos, porque las oomodidades que nos

dan los contaminantes son todavía mayores que sus desventajas.

En realidad la gran mayoría ignoramos lo que está

sucediendo en la natur aleza que nos rodea, y utilizamos el aire, el
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agua y la tierra sin saber el daño que estamo§ causando, el uso y

consumo desmedido de nuestros recursos naturales y la generación

de contaminación sobrepasa actualmente los niveles aoeptables, lo

que provoca además un desabasto en la producción de alimentos y

fuentes energétioas, situación que se agrava en forma cuantitativa y

cualitativa por la falta de equitatividad en la producción de

satisfactores respecto a los propios niveles mfnimos de bienestar.

En nuestra investigaoión la comprensión y retención de la

información escrita, son faotores deoisivos para el éxito de la
formación de estudiantes, así como promover la formación de

aprendices crlticos e independientes, siendo nuestro interés más

importante crear en los alumnos una oonciencia encaminada a

preservar el medio ambiente.

La Educación Ambiental es un proceso socialmente neoesario

sin el que no podrá realizarse la solución integral de la
problemática ambiental.

Arln contando con los medios destinados para preservar el

ambiente, éstos sólo podrán operar si existe una conciencia de la

problem Ltica, de otra manera muchas de las medidas que se

adopten para frenar la destruoción del ambiente únicamente serán

soluciones circunstanciales y no serán puestas en práctica, sino se

cuenta con la cooperación necesario de nuestros alumnos y

apoyadas por la sociedad en general.
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Para oonseguir que los alumnos se interesen por el medio

ambiente, que logren comprender la problemática que enfrentamos

y realicen acciones para la proteooión del medio, hay que mirar

hacia una educación ambiental permanente que nos conlleve a una

verdadera acción hacia el futuro.

Vemos la eduoación ambiental como un campo clave para

reflexionar sobre los procesos de reproducción cultural en los que

se genera la concepción sobre la relación sociedad-naturaleza, esto

posibilita crear nuevas práoticas sobre el medio ambiente.

En la presente investigación nos proponemos analizar la
educación ambiental como una contribuoión a la soluoión de la
problemática del medio ambiente, con la experiencia educativa, los

recursos didáctioos existentes y nuestro papel oomo agentes

socializadores podemos ser puntos claves para iniciar acciones

constantes y no pensar que ya no se puede hacer nada o esperar a

que otros lo hagan. Como parte de una instituoión escolar no

estamos solos, somos un equipo que debe luchar por conservar el

medio que tenemos y que será patrimonio de futuras generaciones y

de nuestro propio beneficio

D. Obj etivos

Con la realización de esta investigación documental se

pretende lograr una verdadera oonciencia social y el inicio de

medidas iniciales prevontivas para proteger nuestro ambiente
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natural, mediante la acción directa de los educandos,aunado a la

colaboración de padres de familia, maestros, en general todo el

personal que tiene que ver con las instituciones escolares.

Los objetivos que se pretenden lograr son;

EE Conocer las caracterlsticas de los contaminantes de nuestro

medio ambiente.

f[! Revisar conscientemente por parte de los maestros los

contenidos que marcan los programas oficiales sobre el

cuidado y preservación del medio ambiente.

Q Familiaúzar a los alumnos con medidas de protección al

ambionte y que se&n capaces de aportar otras.

fE Ubicar los problemas de Ia contaminación ambiental en

nuestra propia bomunidad.

E! Concientizu a la comunidad esoolar de la importancia de la

preservación del medio ambiente y la necesidad de hacer

algo para lograrlo.

f,E Promover la participación activa y decidida de la

comunidad escolar en las estrategias de prevención de la

contaminación ambiental.
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f[l Concientizar a la comunidad escolar para que partioipe

activamente en las medidas preventivas que se pretende

poner en práotica y en la medida de sus posibilidades las

lleve a cabo en su propio hogar.

fE Diseñar una serie de actividades concerniontes a la

clasificación de la basura, oontaminante principal de

nuestro medio escolar.

Los objetivos tienen el propósito fundamental de involucrar a

toda la comunidad, pues para llevar a cabo la educación ambiental

es necesario que todos tengamos oonocimientos básicos de

ocologla, de las necesidades de abordar la temátici que en la
actualidad a todos afecta y que de hecho nos declaramos

desoonooedores, lo cual no es justifioación para no iniciar un

trabajo conjunto que permita no sólo oonocer las condiciones

favorables y desfavorables que afronta nuestro ambiente, sino

además darnos la oportunidad de emprender una lucha por salvar

nuestros recursos naturales, acrecentarlos y mejorar nuestra forma

de vida para lograr nuestro bienestar sin afectar desmedidamente

nuestro entorno.
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A. Una perspectiva aplicada sobre Ia educacién ambiental

en la escuela primaria.

En los programas educativos de 1993 se otorga una especial

atención hacia los temas referentes al cuidado y protección del

medio ambiente, se concibe como finalidad para el niño Lo su

formación, el que perciba al ambiente y sus recursos como algo

que si se pierde no podrá volver a tener, pues nuestro planeta es el

único que tenemos. Por lo que so deben proponer no sólo a los

niños, sino a la sociedad en general, alternativas, acciones a

realizar que le permitan prese rvarlo; así como apoyarlo y

orientarlo al conocimiento de los principales contaminantes del

ambiente.

1. Visualización del proceso formativo.

La educación es un proceso de transformación .en el que

pueden influir situaciones externas e internas; desarrolla nuestras

capacidades, además para que de esta manera podamos ampliar

nuestros conocimientos y así tener mayores oportunidades de
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acción en el mundo que nos rodea. La escuela como institución

social en la que se rcaliza el proceso formativo de una manera

sistemática, es Ia segunda instancia de importancia (la primera es

la familia), en ella el alumno asimila dichos conocimientos, pero

de la pertinenoia, el interés, el curso y la finalidad del mismo

proceso y de la forma en que los reciba dependerán los buenos

resultados, para que de este forme lo oonllovon a una verdadera

formación integral.

En la actualidad los programas educativos conciben al

alumno como un ser reflexivo, crítico y capaz de interactuar con

los objetos de oonocimiento que le ayudarán a comprender la

realidad existente y su propia raz6n de .ser, al término de su

formación individual como social.

A partir de 1993 la eduoación de acuerdo & los nuevos

lineamientos no sólo debe importar al alumno y al maestro, ni debe

ser actividad sólo de éstos, sino que debe incluirse en esta

responsabilidad a los padres de familia y a la sociedad en general:

"La educación es un proceso intencional, condicionado
por la fonilia, religión, estado, sociedad y tudios ttustvos de
cotrumtcación que intbyen en la confrontación de creencias,
sentimientos, valores, actitudes y cottocimientos que el n§eto
asimilo desde sus priruros úos de vida y los refleja en la
mtürera de rclacionorse consigo misttto, con la sociedady con el
qttorno".r

TERRON, ¡¡¡gfu Espcranza H&. AÉvezRodolfo. Para r¡n mundo mcjor . Mácico, uPN. 1993. p.57
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Muchas son las definiciones y los conceptos de educación y
otras más que se refieren a la escuela, pero sobre la
conceptualízación de esta última, hay una que de manera rotunda
comprolnete al maestro par"a que tome muy en cuenta al alumno
como agente activo de su propio aprendizaje, en la i¡tervención
pedagógica que se realiza en el salón de clases; tal cual es, con sus
propias características e intereses. Nos referimos a la esouela que
define Ferriere y de la cual plasmamos la siguiente definición que
debemos tetter sobre la escuela en la que estamos inmersos como
guías del mismo proceso.

La Escuela Nueva pretende una educoción medianfe
la libertad y para la libertad, respondtendo asl a una
tendencia que se halla inserta en el fondo del psiquismo
humano; fomento lo octividad esponfánea, pirsinal y
fecunda, base y meta de su trabajo; se centra en la
inicialiva del niño, no en los prejuicios del adulto:

"La iniciativa del niño ha de ser lo esencial y sobre
ella se procurará insertar todos los sentimienlos, todas las
ideas, todos los hdbitos moroles y sociales,,.

Esta acttvidad espontánea del arumno es el clima de
la nueva escuela; sin ella no hay Escuera Activa... La
Escuela Activa dirige y ortenta la espontaneidad creadora y
sabe que sin ella cualquter cambio que se realice es
super/icial no va al meollo del asunto.

El otro pilar de la nueva educqción es er interés,
"condición interior del trabajo intelectual productivo,, y
"piedra angular de la 

"r"uilo activq,,. Ei popel de la
escuela es dar a los alumnos la oportunidad de ejercitar las
actividades por las que están moiivados y, a través de ellas,
adquirir la mayor canfidad posible de experiencias
originales, tan variadas y abundantes como lo permitan las
posibilidades t

U.P.N. Antologla Ciencias Natr¡¡ales. Evolución y En:señanza- México, SEp. 1990. p. 154155.
2
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a. La modernidad en la educación ambientar

El crecimiento de la sociedad ha impulsado la aparición de
nuevas enfermedades, la extinción de especies y una crisis
ecológica causada por el modelo de desarrollo y la explotación del
medio ambiente. Esta crisis hace necesaria una nueva práctica de
educación ambientol que ayude a reducir el deterioro de nuestro
medio.

El punto principal que la educación ambiental tiene, hace
referencia a las disciplinas sociales y al estudio de los recursos
naturales y se preocupa por las relaciones que existen entre el
medio natural y el creado por el hombre para cambiar la relación
sociedad-naturaleza.

Encontramos que en la educación ambiental su concepción
es el conservacionismo, es decir el uso y la conservación de los
recursos naturales. Las conrientes conservacionistas piensan que
la ausencia de principios morales que rigen la utilización de
recursos naturales ha ocasionado el deterioro ambiental,
preocupándose por la protección de las especies tanto animales
como vegetales en extinción, asl como del aprovechamiento
racional de los reoursos, principalmente los no renovables.

Una tarea muy apremiante es la de buscar los elementos que
determinan la crisis ecológica y crear condiciones sociales
requeridas para restablecer el equilibrio de la interacción hombre-



t7

neturaleza, esto sólo se logrará con la transformación del saber

hacer social, con respecto al medio ambiente natural y artificial.

Ante la problamática ambiental se pone en duda los

beneficios del progroso y el futuro de la humanidad, ante este

desarrollo se ubica la emergencia de la educación ambiental, pues

del desarrollo en beneficio de las necesidades humanas se pueden

lograr sin destruir el medio ambiento.
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El quehacer de la educación ambiental en la actualidad se

haya centrado en crear programas de formación que trasmitan
conocimientos, habilidades y actitudes considerando que la
población debe saber al respecto.

Existen campañas propagandistas mediante la radio y la
televisión que difunden mensajes sobre problemas ambiontalos y
algunas veces con alternativas que permitan mejorar el ambiente
natural. Por consiguiente se pueden generar nuevos principios de

organización social que contrarresten el desequilibrio ambiental,
que sienten bases para que de esta manera el hombre se relacione
armónicamente con ol medio que lo rodea.

Es importante en la actualidad y con los esfuerzos de la
modernidad, realioemos nuestro mayor esfuerzo pete mejorar y de

esta manera intentar acrecentar nuestros recursos renovables, asl
como, preservar los recursos no renovables, atln cuando se

sacrifique un poco nuestra comunid ad ylo nuestra comodidad que

muchas veoes es superflua. En todo esto el maestro juega un papel

importante al convortirse en portador de los conooimientos
concientizadores, tanto a los alumnos oomo a sus padres.

2. concepto de Ecologfe de acuerdo eI nlvel primaria

La ecologla como oiencia que se encarga de estudiar las

relaciones entre seres vivos y el medio ambiente en el que so

desenvuelven. Proviene de un vocablo griego que es: " oihos" y
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qae significa lugar o casa gn qae se vive y,,logos,, estudio. En
la escuela primaria se enfoca este concepto hacia ra protección y
cuidado del ambiente que le rodea, se proponen temas relativos a
las principales problemáticas ambientales durante todos los grados
de la educación primaria, pues se pretende crear en el arurnno una
actitud y conciencia de protección, mejoramiento y cuidado de los
recursos naturalos, de §u ambiente y por lo tanto pensar en
mejorar las condiciones de vida y así proteger su propia existencia
y salud' Debe reconocerse que para hacer ecología se deben teper
los conocimientos suficientes sobre el tema pues de otra manera no
se podrá hacer mucho sobre el nlisnlo.

Debemos tomar en cuenta que el principal propósito de la
ecología y en el que otras ciencias han de cooperar y auxiliarla, es
el de enseñarnos a la correcta utilización de nuestros recursos
naturales para evitar el deterioro del medio ambiente.

Desde hace muchísimos años se conoce la ecología, el
hombre primitivo llevó a cabo acciones ecológicas con el propósito
de su propia supervivencia y sus relaciones con la natur alaza; sin
embargo, es hasta el año 1869 cuando las interrelaciones entre el
hombre y su medio ambiente fue llamada con el nombre de
Ecología por Ernest Haeckel

Diversas investigaciones se hicieron al pasar el tiempo, a
partir de que apareció el término ecosistema que se refiere a los
lugares donde viven seres vivos que se relacionan entre sí dentro
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de un ambiente, al incluirse este nuevo concepto en 1935 logra una

mayor consolidación la ecología como rama de las ciencias

biológicas; al consolidarse como tal inicia sus estudios

fortaleciéndose con el paso del tiempo, cada vez toma mayor

importancia y es aceptada por diferentes sectores de la sociedad,

por lo que se inician trabajos que permiten tomar en cuenta sus

principios para lograr la conservación de la naturaleza, el

equilibrio hombre- naturaleza que se requiere para no continuar

deteriorándolo y que un día no tengamos más vida en nuestro

planeta por falta de los recursos indispensables para la
supervivencia.

3. Ecofilia

Es considerado como un valor-hábito que significa, ser

capaces de estar en completa armonía con la naturaleza. Se

desarrolla teniendo como base la preocupación por cuidar y

proteger Ia naturaleza y recursos, preocupación que en la

actualidad ha recibido la importancia y atención que rnerece.

En los últimos años también ha sido un punto medular en la

formación de los alumnos de educación primaria, aparece este

término como parte de estp preocupación y como apoyo a la

ecología que como ya se había mencionado no es ella la única

ciencia encargeda de preocuparse por proporcionar el cuidado de

este planeta, que es en el que vivimos y hemos de vivir durante lo
que dure nuestra vida. Señala que durante todos los días estamos
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en contacto con la natur aleza y con los contaminantes que la están
deteriorando constantemente, consideramos que son muy pocos los
esfuerzos que se hacen por recuperar nuestra armonía con ella.

Se marcan como antivalores
contaminación, el descuido, el abuso,
malgasto de nuestros recursos.

de Ia ecofilia a la

la sobreexplotación y el

Se

humanos

considera como

remediar lo que

una obligación de todos

con nuestro abuso hemos

los seres

provocado
durante tantos años y que parec€ no tener fin.

4. Análisis teórico sobre el medio ambiente.

se entiende por medio ambiente en general al conjunto de
factores físicos y biológicos que se encuentran e interrelacionan
directa o indirectamento sobre el organismo; en ecologla se
considera como medio ambiente: el agua, el suelo, el aire, el clima
que se ve como la combinación que estos elementos provocan y son
esenciales en la supervivencia y el desarrollo de los organismos.

El ambiente comprende los sistomas natural, biofísico y el
construido por el mismo hombre llamado también sociocultural,
donde vivimos y en el que interactuamos con el resto de los
organismos. EI ambiente físico se compone de: la atmósfera, la
hidrosfera, y la litosfera; mientras que er ambiente biológico está
formado por todos los organismos de la biosfera que a su vez se
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unen con los de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. y el

ambiente sociocultural es aquel que durante el tiempo el hombre se

va construyendo mediante sus múltiples actividades.

"El mnbiente es un componente funcional, detinido como el
conjunto de relaciones que se establecen enfre los elementos
que confolrtum el medio, estas reacciones son de carácter social
y permifen la existencia de la naturaleza un funcionamiento
dindndco. En el ambiente se da la ctrcalactón de materia y
energía entre los elementos naturales."t

a. Educación ambiental en Ia escuela primaria

Siendo la escuela primaria donde se da el proceso educativo
que pretende lograr el desarrollo integral del niño con la
estimulación para su desarrollo afectivo, social, psicomotor y

cognoscitivo se considera una de las mejores etapas pare

incorporar entre los contenidos de aprendizaje del alumno los

temas relacionados con el mbdio ambiente.

se sabe que en esta etapa de la vida inician con mayor

énfasis la formación de las actitudes, los conocimientos y valores

aunque se inicia de manera informal su aprendizaje en el seno

fanliliar, es en la escuela primaria donde de manera formal el niño

aprende y por lo tanto el lugar y el tiempo para darles la
importancia correspondiente que le han de proporcionar la
oportunidad de tomar conciencia de los problemas ambientales.

? Op. cit. TERRON, p. 16.
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De esta manera se hace neoesario como ya se ha mencionado
anteriormente retomar er punto de que en la escuola primaria no so
debe tratar la educación aábiental como un cúmulo de
conocimientos que nunca tienen aplicación en la realidad, sino que
se debe considerar la manera de que esos conocimientos vayan
encaminados a su aplicación diaria, que pormitan la conservación
y mejoramiento ambiental de su ontorno y
esfuerzo general del hombre se logrará un
ambiental que nos de mejores oportunidades
diario.

quo modiante un

mayor bienestar

en nuestro vivir

A partir de estos conocimientos se intogran en los progromas
de educación, temas relacionados a la ecologla, pues a partir de
1986 el Gobierno le da esta rosponsabilidad a la Secretarla de
Educación Priblica, que señala que deberán proporcionar medidas
que permitan hacer de la ecologfa una preocupación pedagógica,
con el fin de iniciar estrategias para elevar la calidad del ambiente
y la participación de todos en su mejoramiento.

En esta época de la vida <iei niño, <ionde él aprende y
asimila gran parte de la información que se Ie proporciona acerca
del mundo que le rodea y de lo que en él sucede, adquieren hábitos
definidos además de que suelen ser más responsables que los
adultos en los temas de Ia ecologla y en todo lo que se refiere a las
condiciones que se generan

principalmente & su comunidad.

con respeoto a su futuro y

,i?i Á)E.l
i.J I [d l- ,4



24

"La educación ambienfal es el proceso de reconocer
valores y clarificar conceptos a fin de desarroltar habilidades y
actttudes necesartos pora comprender y apreciar las
interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus entornos
biofisicos. La educación ombiental supone tsttbién la prdctica
de la toma de decisiones y de la autofotrmtlación de ui código
de conducta de astntos relacionados con la calidad del nuitio
unbiente."t

b. Educación ambiental formal y no formal

En el proceso de la educación formal se ha logrado un gran
progreso, al ser incorporado el contenido ambiental en las ciencias
sociales, naturales, geografía, economla y filosofía. Es esencial
poseer conocimientos del funcionamionto de los ecosistemas y de
los problemas ambientales, además de comprender las causas de
éstos qua puoden ser sooiales, económioos, así como culturales.

Dentro de la educación formal existen obstáculos de
transmisión del conocimiento, estas dificultades aparecon cuando
los profesores no están lo suficientemente conscientes de la
importancia del trabajo de argunas disciplinas, Ia falta de
materiales o recursos pedagógicos adecuados, la dificultad
institucional en la organización de horarios escolares, asl como los
argumentos sobre sus campos de competencia.

En algunos paísos se han roalizado actividades educativas
relativas al medio ambiente on los niveles de educación escolar,

4 L'NESCO-PNUMA. Proerama tntemacional de la Eduoaci<mAmbiental. Tomo g,santiago de Chile. p. 15.
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realizando acciones

experimentos cortos

educacional.

práoticas siendo la mayoría de éstos

que no influyen' grandemente en el proceso

La educación ambiental es considerada como una educación
para el descubrimiento y la acción, siendo éstas en favor del medio
ambiente en la adopción de métodos activos en la snseñanza.

El material didáctico, no puede hacer por sl mismo que los
maestros apliquen los métodos deseados, ni estimularlos a que

adopten las actitudes y que adquieran los conocimientos necesarios
de educación ambiontal. Es necesario una gula pare profosores y
alumnos en el ámbito de la eduoación ambiental.

Los países industrializados han hecho un gran esfuerzo al
elaborar materialos didácticos para usarlos en la educación
ambiental. Los palses en vla de desarrollo han elaborado
materiales impresos convencionales como manuales, gulas
didácticas, revistas, etc., aoerca de problemas de nutrición y salud,
dando menor importancia a los problemas relacionados con la
conservación de recursos naturales y las diferentos formas de

contaminación, siendo estos países particularmente pobres on

materiales didáoticos que favorezoan la enseñanza activa, como
juegos de simulación, uso de aparatos ambientales para medición y
detección de contaminantes. El oosto excesivo de estos materiales
es la tazón de la falta do ellos.
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Se considera el uso de materiales didáctioos como una de las
prioridades en el ámbito de ra educación ambiental.

Se consideran los niveles de primaria y secundaria como la
médula de la enseñanza, en los que la educación ambiental ha sido
más intensivo, despertando Ia conciencia de Ios alumnos y
preparando program&s didáoticos basados en problemas del medio
ambiente.

En algunos países en su proyectos de educación ambiental,
elaboran programas de estudio para profesores de primaria, para
mejorar el conocimiento, actitudes y habilidades en materia
ambiental, presentando este programe principios metodológicos
para los maestros, que incluye temas como: conocimiento del
medio ambiente y sus problemas, los ecosistemas y el uso de los
recursos.

En lo que respecta a la educación técnica y vocacional son
escasos los programas ambientales y la preparación de materiales
didácticos, considerando que se re debiera dar igual atención al
desarrollo de Ia educación ambiental.

En la educación ambiental no formal es urgente el dosarrollo
de programas sobre la oonceptualización de la educación ambiental
hacia el público en general y a grupos sociales, aproveohando y
dando un mejor uso a las redes de difusión masiva como radio,
televisión, etc., con fines educativos y de información al público
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en referencia al medio ambiente y con la participación de toda la
comunidad.

siendo en los países industrializados donde ro más
apreciable en la educación ambiental se ha hecho en información
al público, apoyados por los medios de información masivos,
implicando una acción social ambiental.

se ha incrementado el número de revistas cientlficas, libros
pata el público y programas de televisión referentes al medio
ambiente, dándole mayor importancia a las causas y consecuencias
de los problemas ambientales.

En la educación no formal no existe ninguna política
concertada que permita que los fines de la educación armonicen
con las prioridades y necesidades del desarrollo, constituyendo
ésto una de las más graves dificultades en la práctica de
programas acerca de esta materia.

Los quo hace n la oducación ambiental no formal
generalmente son jóvenes y adultos que no se encuentran en algún
proceso de educación formal, al contrario de ésta, encontramos la
educación ambiental formal que sólo se concibe vinculada con los
programas oficiales de educación escolari zada en la cual los
procesos educativos se conciben colno un proceso directo de
aprandizaje entre el docente y el alumno.
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5. Problemas ambientales más comunes

La contaminación de las Naciones Desarrolladas es el

principal de los problemas ambientales, en los países que se

encuentran en desarrollo aún cuando existe el problema de la
contaminación en mayor grado, encontramos otros problemas de

más importancia como son la pobreza y las enfermedades, aunadas

a la falta de viviendas de calidad y de agua lo suficientemente
tratada para su uso, siendo las principales causas de éstos la
sobrepoblación y los altos índices de crecimiento.

En gran medida las dificultades que tienen las naciones en

desarrollo son problemas que enfrentaron los países desarrollados
y que por falta de acciones a tiempo y errores en su encauzamiento

se agravan y hacen más grandes. Por lo que se considera

conveniente se hagan estudios para evitar el completo deterioro de

nuestro medio ambiente.

Una de las clasificaciones más comunes que se hacen de los

problemas ambientales e s la siguiente: La primera es la

clasificaoión que se hace según la naturaleza de sus posibles

consecuencias, las que & su vez, pueden ser sociales, físicas y

económioas, en segundo término 'se refieren a la escala geográfica,

los que se pueden dividir en mundiales, regionales, nacionales y

locales; otra €s, según su escala temporal; las que pueden ser a

largo y corto plazo y por último; se pueden describir o mencionar a
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los que se clasifican según el desarrollo, que son los de sistemas

sociales, tecnológicos y económicos.

En México en el Tratado de Libre comercio, firmado no

hace mucho tiempo con canadá y Estados unidos, uno de los
puntos importantes que en él se ,manejan o tratan es que cada uno
do estos palses tendrá la obligación de cuidar y por ningún motivo
descuidar o poner en riesgo el medio ambiente, con el propósito do

atraer empresas para su desarrollo económico; para cuidar este

aspecto so cuenta con una comisión que ha de vigilar el cuidado
del ambiente de estos tres palses.

En nuestro país independientemente de Io anterior existen
leyes que se encargan de la protección del medio ambiente, éstas

son la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al

Ambiente, L"y General de salud y L"y Federal de Derechos en

Materia de Agua.

Se consideran como cuidadores del medio ambiente a todos

en combinación y comunicación con las autoridades y

dependencias gubernamentales que han sido creadas para este

propósito como: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Ecologla
Munícipal.

La Ley para la conservación Ecológica y protección del

Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con las
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disposiciones generales referentes a la misma, establece las
responsabilidades sobre la protección ambiental, es decir lo que
corresponde a cada quien adrninistrar y supervisar y su correcta
aplicación, las atribuciones que referente a la l.y corresponde
tanto al Estado como a los Municipios y Ayuntamientos; la forma
de coordinarse unas instancias con otras para llevarla a cabo lo
rnejor posible; se consideran los principios básicos de Ecología,
haciendo una planeación ecológica de acuerdo a las mismas leyes,
propósitos y principios. Se toman en cuenta las características del
ambiente sin perder de vista la promoción y el desarrollo del
Estado atendiendo las regulacioues ecológicas consistentes en
normas. disposiciones y rnedidas de desarrollo, se contempla
además la evaluación del impacto ambiental antes de autorizar
proyectos que puedan perjudicar o causar desequilibrios ecológicos
tienen que ser evaluados para ver la posibilidad de su desarrollo y
estrategias para contrarrestar 

"n un momento dado el desequilibrio
que pudieran provocar. En el área educativa se contempla la
responsabilidad del Estado de incluir en los planes y programas
educativos contenidos de ecologla con referencia a la realidad
local y regional, al igual que los mecanismos de participación
social, como parte corresponsable en la protección ambiental y
desarrollo ecológico, éstos son algunos puntos de los que marca
esta ley entre otros. .

Entre otros reglamentos se encuentra la Normatividad de la
PROFEPA, con relación al manejo de residuos tóxicos y

a Vid' Ley para la Corservación Ecológica y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zamgoza.
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peligrosos. En la cual se hace una descripción detallada sobre el
manejo de los mencio,ados y que hacer con los desechos de las
maquiladoras co, inversión extranjera para que no sepulten sus
residuos en nuestro territorio nacional y en nuestro caso en la
región norte que tiene una ecottomía maquiladora por estar cerca
de los Estados unidos de Norteamérica.(ver anexo A.).

a. Bscala Geográfica

Esta clasificación se refiere L ros problemas ambientales
dependiendo de la dimensión espacial e, la que se encuentran, a

su vez se subdividen en niveles según el espacio que afeotan;
pueden se locales, nacionales, regionales y mundiales.

Los pritneros se refieren a los problemas que únicamente
afectan a un pueblo, aún cúando otros tengan esta dificultad por
las misnlas causas, se les reconoce como locales; los segundos se

refieren a los que se propician dada la mala o errónea organi zación
en el desarrollo económico, por lo que sí se sabe o cuenta con
antecedentes de este problema en otra nación, la obligación de un
país tendría que ser dar prioridad a la correcta planeación del
proceso de desarrollo económico, los problemas regionales se

refieren a los que no tie,en su fin al llegar a una frontera
internacional, sino que sigue y para lo cuar se exige el esfuerzo
común de ambos países para controlarlo, aminorarlo y de ser
posible eliminarlo; por irltimo, los que se refieren a un problema
global que son los que afectan a todos en cualquier país o lugar del
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planeta, como los que están ocurriendo con el deterioro de la capa
de ozono quo permite el paso de los rayos solares de forma directa
hacia la corteza terrestre y que provosa cambios drásticos en las
temperaturas de nuestro ambiente, creando otras dificultades
relacionadas con la salud, son problemas que pueden iniciarse
como situaciones locales o regionales que mediante el agua, el
suolo y el aire so haoen de una dimensión mayor.

b. Esc ala del tlempd

Esta es otra de las clasificaciones que se hace y se refiere al
tiempo que tarda o necesita para que se hagan manifiestos sus
efectos; los que pueden ser catalogados como inmediatos y a largo
plazo. Los que se llaman inmediatos son los que afectan en muy
corto tiempo al ambiente y los que se refieren o catalogan a largo
plazo son los que después de mucho tiempo permiten ver sus

efectos o consecuencias como lo es la contaminación atmosférica.

B. Contaminación ambiental de piedras Negras

La contaminación ambiental, dialogar de ella es hablar de
problemas ambientales, entre el ambiente y los seres que en él
habitan existe una gran interrelación, por lo que si los medios o
componentes del medio ambiente se contaminan las consecuencias
nos afectarán a todos. Debido principalmente L las infecciones
que se pueden convertir en grandes epidemias que son imposibles
de controlar en un corto plazo.
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Esto lo podemor .orioborar al considerar que las plantas y
los animales no existen como entes aislados, puos tienen que
interaccionar con otros diferentes sistemas que también existen en
el ambiente. Y no sólo intervienen unos con otros sino que
algunos dependen para vivir de ellos. El medio físico y el
ambiente forman parte de los ecosistemas que aprovechan la
onergíe e interoambia. sus materies oomponentes con otros.

Los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades
mediante la extracción de algunos productos de la naturaleza, los
medios que utilizamos plra satisfacerlos con el tiempo han tenido
que ser transformados, los mecanismos para utilizar los recursos
naturales y la forma de extraerlos, muchos de estos cambios tienen
que ver con los avances tecnológicos, estos han propiciado
radicales transformaciones en los ecosistemas, en la utilización y
apropiació, de la naturalaza, al cambiar la mano de obra del
hombre por la utilización de máquinas.

Al no encontrar suficiente bibliografía acerca de la
contaminación ambiental en piedras Negras, se recurrió a la
realización de una entrevista al'subdirector del Departamento de
Ecología Municipal; Ing. Ruperto Román Rangel, quien nos
proporcionó la siguiente información:

El Departamento de Ecología Municipal inicia en Ia anterior
administración-g1-93-, pero no hubo Director de Ecología, ri
subdirector, ni administrativos. El que manejaba el Departamento
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era un Regidor comisionado en dicha área, él hacia todas la
funciones pero no tenía más que un escritorio y sus genes de
trabajar, como era regidor asistía a veces en el día a veces en Ia
tarde, en conclusión; no se hizo absolutamente nada.

A partir de 1994 con la actual administración se implementó
ya con un diroctor, subdirector, supervisor y una sooretaria. se
empezó a hacer la papelerla oficial, a conocer los recursos de

ecología estatal, se aprendió lo que se tenla que hacer.

Este departamento se creó por necesidad, por norma todos
los municipios deben tenor una Dirección de Ecologla como la que
hay en el Gobierno Estatal, se hizo porque por ley tenía que existir
un Departamonto de Ecologla en cada rincón del pals. No se hizo
porque se nos haya ocurrido, ya viene desde la Federación.

En Piedras Negras se genera diariamente entre 7 a g

toneladas de basura más un l0o/o que no recoge el municipio que es

la que está tirada en los basureros clandestinos y la que compran
las empresas recicladora§, como; vidrio, cartón, aluminio, etc. La
generación de dichos residuos los podemos clasificar en cantidades
promedio por clase social(Ver tabla I ) y distribuirla en una gráfica
por porcentajes.(Ver gráfica l)

El municipio no recoge basura de las empresas, industrias,
hospitales o comercios cada quien consigue el transporte para



llevarla al basurero municipal, no se tienen datos exactos de

cuantas toneladas tiran los arriba mencionados

Como sistema burocrático están en la creencia que es mínima

la contaminación del Río Bravo porque las aguas negras que van a

dar al mencionado río en el lugar que llamamos como las

N DE RESTDUOS SOLIDOSIBASURAI EN

LOS TRES ESTRATOS SOCIOECONOMICOS DE LA

CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

GENERACIO
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adjuntas que es donde se juntan el Río Bravo con el Río Escondido.

Ahí cerca hay unos predios donde se encuentran las lagunas de

oxidación, se construyeron tres lagunas, en la primera se descargan

las aguas negras que provienen de Ia ciudad sin ninguna

preparación, llegan así nada más, ahí se espera que proliferen las

bacterias y deshagan todos los sólidos que lleva esa agua, cuando

los sólidos se deshacen caen al fondo y el agua ahora tiene menos

sólidos y pasa a la siguiente laguna, ahí sigue el proceso de

fermentación igual hasta que pasa a la tercera donde se supone que

el agua ya no esta tan contaminada, por lo tanto se desborda y va
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FIG. l. GnÁrrce oB PORCENTAJE DE RESIDUOS POR ESTRATO
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dar al Río Escondido y de épte al Rlo Bravo, pero la gran mayoría
del agua se va por ríos subterráneos, o sea no se desborda toda el

agua, se filtra hacia el subsuelo por mantos acuíferos; este método
es el más natural que hay para limpiar el agua negra de nuestra
ciudad pero ya es obsoleto e insalubre, pues se hizo para veinte
años y ya tiene muchos años más, los mismos que tiene el drenaje
de Piedras Negras, hablornos de cincuenta o sesenta años el agua
que cae va brincando de una a otra y se desborda. Hay por ahí
algurros señores rancheros aledaños que utilizan el agua para
sembrar alimentos para los animales y eso nos ayuda porque no va
a dar el agua al río. Aparte de que la capacidad es poca, si le

agregamos todas las colonias que en los últimos años han
proliferado con un drenaje que no se ha carnbiado y probablemente
osté roto en algunas partes y, además el agua del drenaje pluvial
de las lluvias que también va a dar al mismo lugar. Deberían ser

dos drenajes, uno de aguas negras y otro de aguas pluviales,
cuando llega lo único que hacemos es deslavar todo lo que tienen
las lagunas y tirar más al río, si tuviéramos drenaje pluvial
llegaría al río sin contaminación.

En la región delimitada por el Municipio de Piedras Negras,
en el estado de Coahuila el contaminante principal del suelo es la
basura, generada principalmente por desechos orgánicos e

inorgánicos domésticos que son arrojados por transeúntes en las
calles, por los conductores de vehículos particulares, ell los
basureros clandestinos en las orillas de la ciudad.
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Los basureros clandestinos y la basura acumulada en
arroyos, adomás de la basura acumulada en los arbustos por acción
de vientos, en épocas de lluvia es arrastrada hacia las corrientes de
los ríos Bravo y Escondido, convirtiéndose principalmente en
contaminantes del agua, cabe mencionar que er agua de consumo
humano en el municipio de piedras Negras es completamente
potable, pues contamos con un planta potabilizadora que extrae el
agua del río y la procesa de tal forma que al bombearla a la ciudad
su condición es potable y no existe contaminación conocida hasta
la fecha en este vital líquido.

El principal contaminante del aire en este municipio son los
gases arrojados por los vehículos automotrices de combustiórr
interna que utilizan gasolina y dieser para su funcionamiento,
aunque el índice es bajo por las condiciones meteorológicas de la
región que permiten que el viento retire los gases lejos de la
ciudad, lo anterior tomando en cuenta que del parque vehicular
total, un 84.74o/o se verifica anualmente que se encuentran dentro
de las normas mexicanas de emisiones de gases.

Durante el mes de abril del presente año se hizo un estudío
por parte del Instituto Nacional de E,cología a fin de encontrar los
índices reales de contaminación en la ciudad, encontrando que
estamos en los límites inferiores de las normas oficiales
mexicanas, es por ello que debemos seguir trabajando y
concientizando a nuestra comunidad para no rebasar un límite que
nos perjudique.
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Cotno prueba tenemos el índice de monóxido de carbono que
indica un máxirno permisible de 50 partes por millón y en la
ciudad tenemos en las horas pico un máximo de 1.5 y un mínimo
de 0.4 partes por millón. otro ejemplo es el ozono que indica un
máximo permisible de 500 partes por billón y en nuestra ciudad
tenemos por las noches un máximo de 35 y un mínimo de 2g partes
por billón en épocas de lluvia.

La Dirección de Ecología Municipal implementó una serie de
medidas tendientos a controlar la contaminación del medio
ambiente, entre ollas se encuentran ras siguientes:

B verificación mecánico-ecológica anual de todo vehlculo
automotor que utilice gasolina, con excepción de vehículos
de transporte federal y aquellos pertenecientes a

instituciones gubernamentales, labor que le corresponde a

la federación.

g Programa anual de reforestación del municipio inoluyendo
los ejidos del mismo.

g Programa anual de reforestación de escuelas.

ffi Programa de limpieza de derechos de vía de las principales
carreteras de este municipio.

g Programa anual de limpi eza de las riberas del Rlo Bravo.
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De las medidas tendientes a disminuir la contaminación a
corto y largo plazo están las siguientes:

O Programa de difusión de la cultura ecológica en las
instituciones educativas en los niveles de Jardín de Niños,
Primarias, secundarias, Técnicas y profesionales, con
apoyo del CECATI I I l.

o Programa de recolección de papel y cartón llamado
"operación Periódico" con apoyo de empresas recicladoras
de la ciudad.

(t

h
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o Programa de recolección de aceite usado, con apoyo de
empresas.

En la ciudad tenemos'el Colegio de la Frontera Norte que se
dedica a hacer investigaciones a lo largo de la frontera en relación
a diferentes tem&s, entre ellos el de la contaminación del medio
ambiento.

La Dirección de Ecología Municipal se apoya en la
Comunidad, las instituciones educativas, la industria y el comercio
de la ciudad, sin contar el apoyo que otor ga la Dirección General
de Ecología para concientizar a la sociedad para que participe, por
medio de programas educativos en las instituciones de todos los
niveles, cursos de reforestación a maestros, pláticas de reciclaje en
las colonias.

En esta ciudad es necesario la construcción de una planta
tratadora de aguas negras, que ayude a resolver el problema de
contaminación, pues el agua del drenaje que se descarga a las
lagunas de oxidación y de ahí enviada al Río Bravo, serla tratada
en esta planta y al rlo no llegarra tan contaminada, pero no
contempla los residuos hospitalarios o los detergentes de la
industria que no son biodegradable.

Esta planta ha sido autorizada y en un plazo razonable de

estudio se construirá en Piedras Negras, de acuerdo a información
proporcionada por el Director Estatal de Aguas y Saneamiento del
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Ambiente, sr. Javier Dávila Arizpe, en declaración que hizo el día
Sábado 03 de Agosto de 1996 al periódico Zócalo de Ia localidad,
en 1994 se recibieron y publicaron en el mismo diario diferentes
quejas relativas a problemas de contaminación ambiental. (ver
anexo B).

En 1965, el gobiorno do México elaboró un plan para atraer
industrias con alto requerimiento de mano de obra, en ra frontera
norte existen 1700 maquiladoras que emplean 3g0,000
trabajadores en la frontera, este ritmo acelerado de crecimiento y
la falta de planificación urbana y regional, crean un panorama
difícil en lo espacial y ambiental.

Esta situación ha sido en.mascarada detrás de ra idea de
crecimiento y progreso, pero es lo suficientemente alarmante para
que se le preste atención tanto por las autoridades y la sociedad de
ambos lados de la frontera.

Existe desde 1983 un Acuerdo Ambiental Fronterizo en el
cual, instituciones gubernamentales (sEDESOL en México y EpA,
en Estados unidos), estas dependencias han trabajado en cuatro
áreas prioritarias; aguas y aguas residuales, caridad del aire,
residuos peligrosos y emergencias.

En 1992 se elaboró el Plan Ambiental Fron terizo, teniendo
por objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes existentes,

i E.P.A. AGENCI.A PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN U.S.A
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v
reducción de contaminación ambiental, entrenar, educar
contribuir a la comprensión del arnbiente fronterizo.

con la aprobación del Tratado de Libre comercio, la
Agencia para la Protección Ambiental de estados Unidos en lgg3,
se impulsan estas iniciativas en ambos países y en lgg4 se aprobó
la puesta en marcha

Fronteriza.

de la Comisión de Cooperación Eoológica

Actualmente se ha incrementado la conciencia ciudadana en
cuestiones ambientales, manifestándose en la formación de
organizaciones no gubernamentales en los dos países, Estados
Unidos y México.

En ambos lados de la frontera se han multiplicado los
esfuerzos académicos, pues la mag.itud de los problemas
ambientales requiere de muchas y mejores alternativas para
mejorar nuestras condiciones de vida.

c. La Bxperimentación en ra Educación Ambiental

Tomando en cuenta el desarrollo cognitivo del alumno de
educación primaria, podemos plantear diferentes alternativas
didácticas para que sean tomadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje- Partiendo de que el alumno forma sus conocimientos
con las interacciones que realiza con los objetos, por lo que se

considera necesario que el maestro le proporcione situaciones que
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le pormitan tener la oportunidad de obtener aprendizajes
significativos. Se considera entonces a la experimentación como
una estrategia en el proceso de elaboración y adquisición de
aprendizajes, asf como del pensamiento operativo de los
educandos. Mediante la experimentación el niño será capa,z al
estar en contacto directo con las situaciones problemátioas que se
lo presonten, de utilizar sus propios rscursos para la formación de
su pensamiento permitiéndole

conocimientos que ya tiene. .

consolidar elementos de

La experimentación le
perspectivas que le ayudarán

permite al niño

a mejorar sus

ampliar las

estrategias e
interpretaciones respecto a la realidad y a la educación ambiental,
mediante experimentos que le impliquen no sólo el actuar físico-
manual, sino también que le provoquen Ia reflexión y asl poder
elaborar los modolos que expliquen su realidad presente y
principalmente que lo lleve a su práctica diaria, para que lo que
sea cotidiano se convierta en realidad.

un ejemplo palpable de la importancia de la
experimentación es el siguiente apartado de nuestra investigación
que se refiere al laboratorio museo-escolar, quc es una
intervención pedagógica aplicada a la cotidianeidad del alumno, a
nuestro juicio, es un criterio-gula de ayuda en que puede
plasmarse de forma distinta a nivel didáctico segrin la realidad
especlfica de cada uno de los contextos educativos de las escuelas
del municipio y de cada constelación profesor-alumnos.
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D. Laboratorio-Museo Escolar

EI Laboratorio-Museo Escolar es donde se busca la
interacción entre escuera y comunidad que permita al niño *n
mejor desarrollo en su propia realidad , ademá,s de reconocer
relaciones diferentes como son las que se dan maestro-alumno y
que se basa en la amistad, cordialidad, humanismo y la confia nza,
permitiéndole una libertad que le ofrecerá un desarrollo mayor de
sus capacidades. La ntetodología del Laboratorio-Museo Escolar
está basada en la relación teorf a-práctica-teoría relativa a. la
investigación científica.

Laboratorio, para que pueda el educando experi,rentar,
proponer sus propias hipótesis y así aprender viviendo sgs propias
experiencias de aprendizaje; donde el maestro sólo participará
como guía y orientador sin imponer conocimientos. Museo, pues
propone la exposición de los trabajos hechos por los niños y
maestros para que puedan ser utilizadas por otras persones. y
Escolar porque será para desarrollarse en el ámbito escolar. por lo
que permitiiá fomentar una mayor participación del alumno
nlediante sus propias experiencias.

El Laboratorio-Museo Escolar como alternativa de educación
permite el desarrollo social, cientlfico y relacional del niño, en su
contexto natural que le permitirá conocer una realidad cotidiana
con la que vive diariamente y no algo ficticio, lo que le permitirá
se oree juioios que le permitan cuestion&r su propia realidad.
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El Laboratorio-Museo Escolar parte de algunas ideas sobre
el niño como, el derecho de aprender nuevos conocirnientos en
forma agradable. Es importante tomar en cuenta las experiencias y
vivencias del niño con Io que se irá formando un juicio crítico e

incrementara sus conocimientos y cultura. Actitud que no es sólo
del proyecto del que se habla, sino también propósito fundamental
de los planes y programas de educación; es importante que er
maestro conozca el método científico y sepa aplicarlo encausando
correctamente las inquietudes de sus alumnos, aprovechando su
capacidad innata de investigar, explorar, descubrir, etc., es
fundamental que el alumno aprenda mediante la investigación pues
sus aprendizajes serán más significativos.

se considera además de esencial importancia que las
actividades que el alumno realiza sean agradables, novedosas,
creativas y que le perrnitau expresar sus sentimientos y sus ideas.

E. Concepto de contaminación

La contaminación se refiere a la presencia de una o más
sustancias extrañas, es decir que no pertenezcan a donde están.
sustancias qu€ solas o en forma de compuestos por diferentes
combinaciones alteran el estado natural de los componentes del
medio ambiente y por lo tanto afecten de una u otra rnanera el
bienestar de los seres vivos y degradan ros ecosistemas que a rargo
plazo será en detrimento de toda la sociedad nigropetense y de las
regiones circunvecinas.
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se entiende por contaminante a la materia, sustancias o
combinaciones y derivados biológicos y qulmicos como gases,
polvos, humos, bacterias, desperdicios, residuos y otros, que al
adicionarse al agua, suolo y aire cambian las características
naturales del ambiente, al igual que las formas de energía como
calor, ruidos, radioactividad que alteran los componentes
anteriormente se mencioraron y por co,siguiente son Ios
provocan la contaminación.

I. Contaminación del agua

El agua qu€ existo en nuestro planeta es y será la
esto no quiere decir que no exista ningún.problema de
pueda acabar, Ios usos que se le daban antes no son los mismos
que ahora, ni en cuanto a la cantidad de su utilidad, pues tenemos
que tomar en cuenta que la misma cantidad de egua q¿e existía
para un número determinado de consumidores, es exactamente Ia
que huy actualmente pare un número mucho mayor, pero el
problema de discusión respecto al vital Iíquido no es la cantidad,

que

que

slno que exista con la calidad conveniente de acuerdo a

necesidades de los que requerirnos de ella, el hombre y
naturaleza. Toda el agua que entra en una casa y se utiliza,

misma,

que se

las

la

se

recupera, p€ro no en las mismas condiciones en que se recibió,
condiciones que permitirían su rehuso constante sin tener el temor
de acabar con ella, líquido que requerimos los seres vivos para
nuestra supervivencia.
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Las diversas actividades y necesidades del hombre por crear
satisfaotores en gran escala ha propiciado que la utilización del
agua §ea mayor, donde el problema reside es en que al reintegrarse
e la naturaleza no contiene ni en la más mlnima parte los lndices
de calidad que se necesitan para volver a utilizarla.

El agua so contemina ouando o ella se lo intogron materiales
extraños que cambian la utilización del vital llquido, inutilizándola
para el uso cotidiano que se le da.

Los principales contaminantes del agua dependiendo del uso
que se le de son: domésticos como detergentes, jabones,
insecticidas, bacterias, virus, parásitos de materia feoal, grasas,
materia orgánica y otros; industriales entre los que se encuentran:
disolventes,

sor tóxicas

ácidos, colorantes, sustancias quimicas que pueden
tanto para el hombre como para la flora y fauna

componentes del medio ambiente, además de grasas y sales, por
último las agrícolas que consisten en insecticidas, minerales,
desechos animales, plaguicidas, sales inorgánicas, etc.

La contaminación del agua puede traer consecuencias muy
graves como provocar Ia extinción de algunas especies vegetales y
anirnales. Biológicamente el agua se contamina por
microorganismos es decir, virus, bacterias y parásitos que
generalmente se encuentran en la materia fecal y en los
desperdicios domé sticos.
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Químicamente se contamina el agua por las lluvias tóxicas
provenientes de ingenios, industrias metalúrgicas y de productos
de belleza que usan grandes cantidades de llquido y luego lo
regresa con gran número de partículas que contaminan y por el
agua de minas plaguicidas.

Por lo tanto se puedo observar que todos particip&mos
constantemente en la contaminación del llquido indispensable para
Ia vida, esto nos hace responsables directos y también quienes
recibimos las consecuencias ' manifiestas en la flora de
enfermedades gastrointesti,ales, donde además el agua actúa
siendo portadora de infecciones y enfermedades como vehículo
transmisor; otras pueden ser epidemias y endemias, pueden
provocar hepatitis, diarreas, disentería, amibiasis y fiebro tifoidea;
algunas de estas enfermedades pueden llegar a afectar gravemente
el cerebro, el hígado, los riñones y hasta el corazón por lo que
pueden ser mortales.

En diferentes partes del mundo se han presentado diversos
problemas 'de 

contaminación del agua muy groves y que han
costado mucho económicamente hablando, en los peores casos han
cobrado vidas humanas; pero no se tiene que ir a otros palses para
conocer niveles de oontaminación, en México las zonas más
dañadas se enouentran en donde h"y más desarrollo, mayor
población humana, industrial, agrlcola y comercial y ouriosamente
son lugares donde menos agua h"y, se obsorvan las dificultades
más serias en algunos estados como Puebla, Tlaxcala en los rlos
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zahuapan y Atoyac, también el río Lerma que prosigue a la mitad
de su curso en la región de Guanajuato y hasta el Lago de chapala
en Jalisco

Los avances tecnológicos no deben frenarse, sino
reencuazarse para que no se tengan innumerables problemas de
oonta¡,inación, es posible que el ho,rbre esté aú, a tiempo de
recuperar y
peligro.

salvar algunos de los rlos antes mencionados en

2. Contaminación del aire

En México la contaminación del aire representa actualmente
un grave problema, contaminación provocada por el hombre por
diversas situaciones, actividades y diversas formas entre las que
destacan las industriales, las actividades domésticas, comerciales y
agropecuarlas.

"La contatninación del aire es la adición de cualquier
sustagcia que se encuentra en exceso y que altere las
propiedadesfisicas y qulmicas de aquel,,S

Dentro de los diferentes contaminantes del aire se

encuentran los óxidos de azufre, hidrocarburos, óxido de
nitrógeno, monóxido de carbono y partículas. Estos permanecen
en la atmósfera tal y como fueron expulsados, otros son los que
sufren cambio o que se producen con la combinación de dos o más

5 SEP'SEDUE. Programa Nacional de la Educacio¡r Ambiental. México, l*2. p.97
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de los anteriores como son los oxidantes fotoqulmicos, el ozono,
etc
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En México hasta ahora la contaminación atmosférica so

limita a las ciudades densainente pobladas y con gran actividad
industrial, en lgBT las tres principales ciudades que padecían
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meyormente este problema er&n ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. Estas tres ciudades producían el 30o/o del total de
emisiones que son provocadas principalmente por vehículos y por
las industrias. Las consecuencias nuevamente las recibe el hombre
con dificultades para respirar, molestias sobre los olores
desagradables, polvo en nuestras pertenencias y en nosotros
mismos, tarnbién provooa irritación on la nariz y los ojos, estos
efectos se ven a corto plazo y posteriormente se observan otros
más relacionados con la salud. E,n nuestro caso los polvos
contaminantes de la Mixteca (antes AHMSA) y carbón I y II de la
C. F. E.

La contaminación del aire corresponde.a todos evitarla pues
el aire no es de nadie y es de todos, por lo que su estudio se ha
llamado

mejorar

universal y

su calidad,

requiere de

el aire que

la participación de todos para

s€ conoce está compuesto por
nitrógeno y oxlgeno, una transformación que sufre el aire por la
acción de otros componentes del ambiente, como los contaminantes
que ya se han mencionado, podrán provocar cambios en nosotros
mismos, pues ya no será el mismo aire que respirábamos por lo
que se debe pensar seriamente en lo que se está haciendo con la
calidad del aire quo se requiere y sin el cual no podemos vivir.
una de las formas frecuentes como contaminamos el aire
directamente cada uno de nosotros o por lo menos los fumadores,
pues el humo contamina constantemente y desafortunadamente
cada dla hay más de ellos en el mundo y por lo tanto crecen las
fuentes de contaminación que cada vez afectan más nuestra satud.



3. Contaminación del suelo

El suelo es parte de nuestro planeta y tiene un ciolo de
renovación para el que requiere de los desechos orgánicos de las
plantas y los animales, éstos a su vez integrados al
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mismo
producen otros componentes que darán vida & otros seres vivos,
por lo que si lo usamos desmedidamente corremos el riesgo de que
se pierdan sus propiedades productivas y no pueda cumplir con su
función.

Dentro de los principales contaminantes o formas de
contaminación del suelo, están el romper con el ciclo normal de
renovación que se mencionó anteriormente, pues esto lo vuelve
infértil y por lo tanto improductivo, al quitar vegetación silvestre
el suelo se erosiona, también al aportarle excesivamente desechos
químicos y/o desechos degradables y no degradables, podemos
contaminarlo en el uso ilimitado de plaguicidas que afectan las
formas de vida, al depositar grandes cantidades de fertilizantes,
herbicidas, etc. La irrigación a la larga sino se utiliza
adecuadamente puede generar alcalinidad al suelo. La basura en
todas sus formas, industrial, doméstica, desperdicios y materia
fecal, a su vez suele contener diversos desperdicios que al
descomponerse producen otras sustancias.

Dentro de las opciones que se han dado para, el destino de la
basura se encuentra el reciclaje, del cual presentamos información
sobre óqué es? y ¿para qué sirve áste procedimiento?
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Es importante reoonocer que una de las mejores alternativas
sobre qué hacer con la basura o con los desechos sólidos antes de
convertirlos en basura es el reciclaje, proceso a que se someten
algunos productos para volver & utilizarlos y así aminorar la
producción de desechos, de ésta manera algunos materiares son
útiles al hombre nuevamente, éste es el proceso en el que
participen más seotores de Ia oomunidad como el gobierno
mediante secretaría de Desarrollo social, de salud, de Fomento
Industrial, de Comercio entre otras; además de otras instituciones
sociales, civiles e industriales.

Algunas de las ventajas de reciclar
ahorro de energía, materiales y recursos

son que pormiten el

naturales, aminora la

estos avances

Canadá. En

cantidad de residuos que se tienen que eliminar y permite por lo
tanto la conservación y protección del medio ambiente.

se dioe que todos los desperdioios se pueden reciclar, pero
el gran inconveniente con que nos encontramos, es quo no se
cuenta con tecnología necesaria para llevar a oabo el reoiclaje, son
pocos los paf sos que cuentan. realmente con
tecnológicos como: Estados Unidos, Alemania y
México no se cuenta con esta tecnologla ni siquiera con fábricas
que reciclen algunos productos comerciales que traen leyendas
respecto a que pueden sor reciclados y no lo son pues no h"y
donde hacerlo; lo que nos permite reconocer que debemos ser más
cuidadosos pues pensamos que tal vez buscando los productos que
llevan esta leyenda ayudamos a la natur aleza y sin embargo no es
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así. El conooimionto de los materiales y su tiempo de
descomposición sería tar vez más útir para proteger nuestro
ambiente.

Algunos productos que se pueden clasificar para llevarlos a
un proceso de reciclaje pueden ser: papel y cartón, vidrio, metal,
plástico, materia orgánica, desechos sanitarios y otros; estos
desechos pueden separarse en diferentes contenedores con el
propósito de que puedan ser reciclados. se sabe según estudios
realizados que el tiempo que tardan algunos productos en
descomponerse es menor y otros mucrro mayor, como por ejempro
el papel tarda de dos a cuatro semanas en reciclarse, el algodón de
uno a cinco meses, una tabla pintada trece años, un bote de
hojalata cien años, bote de aruminio de doscientos a quinientos
años, botella de vidrio er tiempo es indeterminado y er plástico
tarda cuatrocientos cincue,ta afios, por lo que podemos ver que
estos conocimientos tal vez nos ayuden a escoger mejor los
productos que consumimos y desechamos tratando de no
contaminar nuestro medio ambiente.

Algunos materiales de desecho de nuestro hogar pueden
servir para actividades escorares, artísticas, manuales, etc. (ver
anexo C).

Para deshacernos de los dosochos orgánicos podemos hacer
una composta caser& (ver Fig. 2) donde se desintegren y se

".r -1 L'b ('¡ f}'*¿LL&í;
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convrertan en fertilizantes que servirán como abono para la tierra.
Esta composta puede ser elaborada como se observa.
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Fig.2 Elaboración de compos&a casera



57

Los residuos sólidos son además un problema económico
que nos cuesta a todos, pues para poder desaparecerla de nuestra
vista tenemos que pagar una cantidad pa.ra que er municipio ra
recoja y la lleve a los lugares reservados para ponerlos.

Los costos son cada vez mayores para poder deshacernos de
la basura, pues los índices de la mismo creoen a ritmos acelerados
gracias a nuestra falta de atención a este problema y falta de
conocimientos para hacer algo adecuado con nuestros desechos y
que no se conviertan precisamente en basura, tal vez si nos
diéramos cuenta de lo que pagamos por hacer basura, trataríamos
de evitarla y ver que en lugar de pagar
podríamos recuperar algo canalizándola
compren para reciclarla. (Ver Fig. 3)

porque se la lleven

a lugares donde la

según una investigación rearizada en rgg4 en piedras
Negras se obtuvieron los resurtados que se pueden observar en Ia
tabla 2 y en la gráfica 4 respecto a ra producción de desechos
sólidos domésticos.

La basura es el contaminante principal con el que el niño en
la escuela primaria y er hogar se encuentra más fácirmente y no
sólo eso, sino que es el productor directo de este contaminante
ambiental. son los desechos sin importar Ia naturaleza, como
desperdicios del hogar o también llamados domésticos, cenizas,
papel, latas, plástico, vidrio, cartón, restos de flores y plantas, en
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sí, todo lo que se considera como basura todo lo que ya no se usa,
por lo que se hace necesario eliminarla.
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Gráfica 4. Porcentajes de Residuos

Actualmente en el mundo se producen aproximadamente

cuatro millones de toneladas de basura de la cual un lLvo se

entierra y el resto constituye un problema muy grave de tipo

higiénico, social, económico, político y sanitario: en la ciudad de

México diariamente se producen rs.000 toneladas, problema que

ocasionr a su vez un gran vorumen de residuos sólidos, desde que

se empiezan a producir desechos se inicia el problema de la

contaminacién por basura, pues se tiene que buscer dónde

ponerla, para lo que en un principio se eligió las afueras de las

ciudade§ que al éstas ir creciendo han ido quedando dentro de las

mismas ciudades, por lo que estos problemas se egrevan.
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A lo largo de la vida, la basura ha sido motivo de diversos
temas ontre los que destacan el arte, respecto a lo que se han
realizado esculturas enormes elaboradas con materiales de desecho
como: metálicos, vidrios y plásticos, se le ha dado uso en la
arquitectura pues los pepenadores han construido con desechos sus
viviendas, ha servido de tema de inspiración para la literatura,
pintura, música, danza, cine y poesía.(Ver fig. 5)
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otra forma de contaminación es la publicidad, el exagerado
l:o de ella provoca grandes cantidades de desechos de ,,"nrm
directa e indirecta pues provoca un alto lndice de consumismo
6 DEFFIS, caso Armando. La bastua es la solución. Méxioo, D.F., Ed. conoepto, 19g9. p. 4g.
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entre quienes somos presa de ella y consumimos productos
generanando gran cantidad de contaminantes.

F. Comunidad escolar inmersa en el problema

Involucrar a autoridades, comunidad, maestros y alumnos en
los temas del deterioro del ambiente no es casualidad, sino una
razÓn de ser, pues no sólo somos personas inmersas ell el problema,
sino corresponsables de hacer algo para evitarla, llevando a cabo
acciones tendientes a mejorar las formas de vida tanto física como
individual y socialmente.

1. Papel de tos maestros

sin duda alguna, el maestro, es uno de los principales
participantes en el proceso educativo, para que nosotros como
docentes pretendamos; los arumnos se apropien cle los
conocimientos, cualesquierq que éstos seqn, el temq del que se
trate es necesari.o primero que tenga pleno conocimiento det
mismo.

Es irnportante que conozca bien los diferentes temas
relacionados con la ecología, contaminación, tipos de contaminantes
involucrados en el problema, los pranteamientos que sobre ello se
hayan hecho, alternativas, objetivos, propósitos y fines, contenidos
de apren dizaje sobre la conservación del medio
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ambiente- También que conozca las características de sus
alumnos, comunidad escolar, sociedad donde se encuentra la
escuela, tipos de relaciones sociales que se dan entre todas las
personas insertadas en el problema y proceso de reeducación sobre
los tomas ambientales.

El profesor por ser quien tiene más oontacto directo con los
alumnos, Quien actúra como líder formal de este grupo tiene la
posibilidad y la obligación de interesarse e interesarlos en los
temas ambientales y que preocupan a todos por tratarse de
problemas que nos competen, tratar de solucionar o por lo menos
evitar que siga creciendo para lograr la supervivencia y mejores
condiciones de vida.

Es importante señalar, que es la educación la que va &

generar el cambio social y para ello sólo hacen falta buenas
estrategias educativas, es donde el docente puede apoyar dicho
proceso de transformación y el arumno comprenda su realidad
mediante alternativas que el alumno diseñe para el ejercicio del
quehacer docente, contribuyendo al desarrollo de una conciencia
crítica, de una conciencia transformadora.

El maestro no debe ser considerado únicamente como un
reproductor, sino que también puede ¡ealizw un importante papel
como agente de cambio, aunado al mismo sistema que necesita en

estos momentos personas que generen los cambios acordes a la
tecnología científica actual.
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Puede ayudar a la transformación de la realidad mediante su

práctica educativa, propiciando aprendizajes que respondan a las

necesidades que convergen en las establecidas en nuestra sociedad.

Habremos de recordar que cuando hablamos de educación no

sólo nos referimos a la escolarizada o formal, & las relaciones
maestro-alumno. El oonoepto eduoaoión trasciende estos límites,
ya que todo hombre requiere conocimientos, modifica actitudes y
valores, desarrolla habilidades en su interacción con el medio
donde se desarrolla. Actividades que los docentes debemos de

aprovechar en relación a la dependencia entre maestro-alumno,
dependencia causada por los conocimientos que el primero posee,

desarrollando en el alumno destiezas neces&r.ias que le permitan la
transformación del medio ambiente, problema central de la
educación.

2. EI rol de los alumnos

El niño desde muy pequeño interactúa con el medio en que

se dosenvuelve pero de manera muy especial su proceso de

socialización se inicia durante la educación preescolar, donde
mayormente se desarrolla ; el aspecto social, luego en la edad

escolar entre los seis y los doce años se encuentra según la
clasificación que hace Jean Piaget en el período de las operaciones

concretas durante el cual se encuentra un gran avance en su

socialización, es capaz de participar con un grupo en actividades
de equipo, dialogar e incluso de discutir sobre temas específicos,



de comprender algunos de ros fenómenos
alrededor mediante la interacción con sus
personas que Io rodean.

que suceden

compañeros y
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asu
otras

Dadas estas características consideramos
formar un niño ecológico, desarrollándole
preocupación de lograr un mundo mejor.

que es posible

la necesidad y

según Jean piaget, no es posible formar a nuestros alumnos
de ttna mallera pasiva y menos si lo que pretendemos es formar a
un individuo creador, innovador, inventor, para Io que es necesario
permitirle la ejercitación mqdiante Ia expresión y el intercambio de
hipótesis con los dernás, especialmente con sus compañeros.

a. Interrelación maestro_alumno

si se logra hacer una buena combinación entre las
características der arumno y del maestro y este úrtimo organiza sus
actividades de manera que se pueda apoyar er trabajo mutuo,
seguramente se lograrían buenos resultados, un mayor alcance que
si el esfuerzo fuera solo de cada educador, especialmente en
formar una conciencia social sobre los problemas que aquejan a
toda una comunidad y de la región misma.

Esta interrelación será mucho más productiva si las

comunes, propósitos
relaciones entre ambas partes comparten fines
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que satisfagan tanto a uno como al otro, actitudes que benefioiarán

a ambos y su relación.

3. Las autoridades educativas

Si bien es cierto los programas sobre educación ambiental
son neoesidad de todos, p€ro afortunadamente a nivel mundial es

tema de importancia y atención, oo México por ejemplo es

preocupación desde los proyectos gubernamentales a nivel
nacional hasta adrninistraciones municipales donde llevan a cabo

estrategias tendientes a mejorar el ambiente natural.

Al ser preocupación de todos, nuestras autoridades han

apoyado las disposiciones gubernamentales, a través de sus

dependencias oficiales para este fin, de ellos muchas veces

depende el éxito o fracaso de las estrategias pues de su

disponibilidad depende mucho la puesta en marcha de trabajos

relacionados con la protección del ambiente. Durante lo últimos
años las actividades relativas a este asunto se han venido haciendo

más presentes, con la creación de clubes ecológicos en las escuelas

de educación básica, desafortunadamente estas actividades se han

dejado a la responsabilidad de un solo maestro como en el caso de

las nuestras y no se han hecho como debiera ser, una actividad
colectiva en la que debería participar toda la comunidad oscolar.
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4. Los padres de familia como auxiliares en la educacién
ambient aI

La relación entro los padres de familia y la escuela son de
gran importancia pere que ciertos proyectos escoleres se

desarrollen de la mejor manera posibre. La familia como primer
ámbito en que se desenvuelve el niño os el principal faotor de
convivencia con Ia sociedad en que vive, desde que el menor
empieza su vida. La importancia de la familia en las prácticas
educativas va más allá de eso, es también una obligación moral y
Iegal en nuestro país.

De las relaciones con la comunidad y principalmente con la
familia del educando dependen los éxitos en actividades como lo
son entre otras el desarrollo de hábitos y actitudes que a todos
compete formar en nuestros alumnos, pues antes que el profesor,
en la vida y formación del niño se encuentra la familia, quien se

encarga de los primeros conocimientos del mismo y por lo tanto de
su proceso de formación como ser individual que muy pronto ha de
convertirse en un ser social q,u. participa y colabora con Ios
avances de su comunidad, de las buenas intervenciones para
formar a un ser responsable de su participación con la naturaleza,
cos& que no será posible sino se tiene conciencia de la realidad que
vive, con sus beneficios y sus problemas.

La participación de los padres y de la familia en general,
son de gran importancia, no sólo para la escuela sino que además
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puede aportar desde el hogar la aplicación de hábitos y actitudes,
que tealizará¡ en base a las imitaciones y reforzamiento cuyo
aprendizaje podrá ser asimilado si es algo que se ve

constantemente y además lo practica.

5. Las relaciones comunidad-escuela

De ellas depende en buen.a medida el funcionamiento de la
aplicación a estrategias para mejorar tanto a la institución como a

la formación de los alumnos que a ella asisten, no podemos olvidar
que la comunidad cuenta con una gran responsabilidad en los
problemas sociales, ambientales y el buen desarrollo de la
actividad escolar, al igual que la escuela, los maestros y los
educandos tenemos la obligación de participar en el desarrollo de

la educación como proceso de formación social. se puede apoyar a
las comunidades para buscar y determinar las condiciones que han
de explicar los problemas afnbientales de la comunidad y crear las
condiciones sociales necesarias para hacerle frente a esta
problem ática que se presenta, tratando de restablecer el equilibrio
del hombre con la naturaleza en su interacción, por Io que se

convierte en un colnpromiso de todos, quienes tenemos que hacer
algo para remediarlo.

6. La participación social en la educación ambiental

El medio ambiente es un objeto cultural, ur contexto de

significación, un elemento base que se encuentra en la vida de las
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sociedades contemporáneas, significa que no es sólo un objeto de

reflexión política y técnica o una parte de un programa general que

se incluye como requisito plra un proceso de planeación que se

integra. Por lo que la sociedad ha tenido como forma de apoyo el

cuidado y protección arnbiental. Forma parte de los discursos
oficiales del gobierno de De la Madrid y de salinas de Gortari, de

donde surgió el compromiso ecológico, con lo que aparecieron
dependencias como SEDUE,' que tratan los problemas ambientales
que no llegan al fondo del problema, sino que funcionan como

remedios ternporales a las situaciones que se presentan. se han

creado instancias especializadas, que no han dejado el discurso
para poder llegar a la práctica y acción de verdaderas decisiones
que tiendan a llegar al centro del problema y poder hacer algo por
mejorar las condiciones ambientales.

Grupos ecologistas y ambientalistas que se reúnen con el fin
de poner en acción estrategias que permitan el inicio de verdaderas

actividades tendientes a la no degradación del medio ambiente,

acciones concretas partiendo de la conciencia ambiental y que

participan en la formación social sobre ésta misma actitud,
conciente sobre el deterioro ambiental y el uso irracional de los
recursos naturales y medios para vivir, además de intentar hacer lo
que las autoridades evidentemente no han logrado solucionar como

lo es el deterioro ecológico.

a SEDUE Secretaria de Desa¡rollo Urbano y Ecología.
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se ve la participación de la sociedad apoyando las
actividades de estos grupos ecologistas y algunas veces por la
participación del gobierno con la puesta en marcha de campañas
tendientes a la mejora ambiental; aparecen algunas asociaciones de

colonos que intentan

pugnan por tenerlas,

pres€rvar las

agrupaciones

pocas áreas verdes o que

que empiezan a aparecer
aproximadamente en 1970 autonombradas "brigadas verdes", en l&
Ciudad de México, al igual que otras asociaciones que iniciaron su

formación por el mismo período como fueron "La Asociación
Ecológica de Tlalpan", Grupo de E,studios Ambientales,
sobrevivencia A. c., entre otros; también se han formado grupos
estudiantiles asesorados y apoyados por maestros que buscan la
protección de áreas ecológicas o simplemente mejorar el medio
ambiente.

"En la lucha permonente y continua para lograr la
solución de los problemas ecológtcos, el docamento finat det
Prir¡ur Encuentro Nacionol Ecologista de lgBS propone las
si guiente s pri oridade s :

) La defensa de los selvas mexicanras, principarmente lo
Selva Lacandona.

) La lucha contra el deterioro ecológico y wnbiental
producido por Pemex en diferentes partes del pals.

) La lucha contra la puesta en marcha de la planta
nucleoeléctrica de Laguna Verde.

) La recuperación de los últinns reductos laanstres del
valle de México: Xochimilco, Tláhuac y Texcoco,
principalmenÍe.

) Por una planeación democrática, ecológica, urbana y
regional asi como por una leglslación ambiental y ra
reglaruntación del uso de los suelos.
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) Por una conciencls social acttva y participativa que, en
la modi/icación de sus hábifos, logre una relación
respetuosa con el medio ambienfe y lavida.

Todo ello, en aliarua con las organizaciones campesinas,
obreras y comunidades urbmtas y ntrales irwoluciadas, y
paralelamente a las luchas y proyectos impulsados po, 

"oiopersona o gtttpo".t

Los grupos ecologistas pusieron en marcha un ambicioso
proyecto en 1986 que consistió en una revista que llevó por
nombre Ecología o Política/Cultur al, la primera en México de éste
tipo, que pretendía ser un medio de difusión social sobre los
problemas ecológicos; pero por fallas en su manejo sólo duró
publicándose dos años, además de la falta de personal y recursos
económicos para continuar este proyecto que logró la reflexión de
más personas ecologistas en México y América Latina, situación
que facilitó la discusión de probremas Ecológicos.

En nuestro estado por parte del gobierno actualmente
lleva a cabo el programa coahuila limpio. (ver anexo D).

SC

Además de las programas g'ubernamentales algunes empresas
particulares inician proyectos como cursos para sus empleados y
acoiones tendientes L mojorar las condiciones de trabajo en un
ambiente mejor y evitando dentro de los posible riesgos que
pongan en peligro el medio natural, tratando de crear en ellos una
conciencia social del buen uso de las herramientas de trabajo y los
recursos naturales, han emitido a algunos sectores públicos
z SCHTEINGART, Martln. Dandreq Luciano. Compiladores. servicios urbarios. Gestión Local y Medio
Ambiente. El Colegio de México CE.R.FE., 1991. p. lZi_nq
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folletos informativos sobre

ambiental.

ecología promoviendo la protección

si no huy participación social en nuestra comunidad
consideramos que es por falta de iniciativas y propuestas de acción
que nos incluyan y permitan participar activamente en el cuidado y
protección de nuestro ambiente, además del desconocimiento de

las consecuencias que puede ocasionarnos el no hacer nada por

mejorar y dejar de deteriorar nuestro planeta.
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A. Los contenidos escolaies sobre el cuidad, y la protección
del medio ambiente

Al venir haciendo un estudio de lo que pesa con la Eduoación
Ambiental oomo alternativa para mejorar nuestro ya tan
deteriorado ambiente natural. Nos pone a pensar en que no es

tanto el hecho de contar con conocimientos sobre los problemas

ambientales, lo que puede llegar a suceder si no hacemos nada para

evitarlo; sino que además nuestros objetivos deben llegar más que

al conocimiento, a adoptar medidas de acción tendientes a ayudar a

la solución de algunos de nuestros problemas ambientales, que

ayuden con la práotica diaria a los niños a formarse hábitos que a
la yez apoyen los programas generales, que se familiarice
conscientemente con los problemas que aquejon & nuestro mundo y
muy especialmente a los de nuestra comunidad inmediata. La

aplioación de medidas preventivas diariamente tal vez no solucione
un problema, pero ayudarán a aminorarlo por lo menos en nuestro
ambiente inmediato, la escuela, donde sabemos es el lugar donde se

educa y se constituye una real formación ecológica originada de su

función social por las mismas necesidades de la comunidad.
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Ya en otro capítulo anterior se hizo mención sobre los
contenidos que referentes al cuidado y protección ambiental se

establecen en los programas oficiales de nuestra educación
primaria, temas no aislados, sino como parte de por lo menos dos

áreas de estudio del niño en edad escolar; se presentan en el área

de ciencias Naturales y Geografía, en la primera que es donde

mayor énfasis se le dan, seflala que será un tema que acompañará

al niño durante los seis años de educación primaria; en la geografía

se señala que propiciarán la acción reflexiva de las relaciones que

se dan o establecen entre el medio ambiente y el hombre,

especialmente las acciones que el individuo pretendiendo avances y
que al realizarlos sin la responsabilidad que corresponde sólo

ayuda a degradar el ambiente , y o terminar y destruir los recursos

naturales. En Historia se apoya con b formación de hábitos y
actitudes como parte del proceso formativo del niño.

En el programa oficial actual se consideran como temas

prirnordiales a tratar los referentes a la protección ambiental, en

primer grado se estudia el agua como un recurso de gran

importancia para la vida y se inician los conocimientos sobre la
elaboración de satisfactores para el hombre; en segundo grado se

trata el agua y sus usos como centro de atención, también se

incluyen temas relacionados con el deterioro ambiental y posibles

acciones de protección a los seres vivos; en tercero se lleva a cabo

el estudio del agüa y el aire y su relación con otros organismos
como las plantas y los animales, nuevamente se reconocen los

satisfactores, el uso de los recursos naturales y formas de
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preservación de los mismos además de la produoción de basura en

su comunidad respecto a su clasificación; en cuarto año se empieza
L ver de manera general los contaminantes, algunas formas de

evitar esto deterioro ecológico, looalizando las regiones más

afeotadas; en quinto grado se considera como tema de estudio la
influencia del hombre en el deterioro ambiental, sus consocuoncias
y accione§ que permiten contrarrcsfar la oontaminación ambiental y
por último en el sexto año se estudian los diferentes tipos de

contaminantes, las consecuencias y daños que ocasionan, cómo

influye el hombre en los ecosistomas tecnológicamente; éstos en el

área de Ciencias Naturales.

En Geografla también se hace referencia a los temas de

Educación Ambiental, on primer grado sobre la necesidad del agua

para la vida, su contaminación y proteoción o cuidado; en segundo

año sobre actividades que deterioren el ambiente y cómo evitarlo;
en tercer año se estudia el uso oorrooto de los recursos naturales y
nuevamente sobre el problema del deterioro ambiental y los lugares

donde se presenta mayor problema; en cuarto grado se le da más

importancia a la oonservación de los recursos naturales y al

conocimiento de las fuentes principales de contaminación; en

quinto se presentan los problemas del medio ambiente que

provocamos los seros humanos, además de los lugares donde se

prosentan con mayor frecuoncia; en sexto año se hace referencia a
los recursos naturales y su utilizaoión, también a los problemas

ambientales. Por lo quo podemos observar que nucstros programas

actuales cuentan con un buen número de objetivos reforentes a la
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Educación Ambiental con el propósito de contrarrestar los

problemas ambientales, especialmente en cuanto a lo referente s

contaminación.

1. Unidades de aprendizaje sobre los contenidos
educativos

La escuela por ser una institución social y la segunda on

importancia en la formación del niño, donde tiene lugar la
educación formal, tieno la obligación y debe tener como punto
primordial la formación de actitudes, hábitos y habilidades para

enfrentar los problemas que a la sociedad conoiernen, pero

principalmente a las más apremiantes y quo no requieron de

esperas para iniciar su solución, como son los problemas

ambientales. Pues en la actualidad el deterioro del ambiente y sus

oonsecuencias no son dificultades que afronte algunos soctores de

la sociedad, sino que cada vez enfrentamos todos más de c€rca; por

lo que se hace necesario desde la escuela iniciar un proceso

organizado, creciente y oompletamente apegado a la realidad del

niño para mejorar y acrecentar su conciencia de protección y
conservación del medio ambiente que nos rodea.

Con el propósito de inioiar este prooeso formal y para llevar
s cabo un trabajo con accionos espeolficas desde las siguientes
perspeotivas: las necesidades, intereses y requerimientos del niño y
obedeciendo a los linoamientos ostablecidos en los planes y
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programas vigentes; presentamos las siguientes unidades de trabajo
para cada grado escolar.

B. Sistematización de Activldades planiflcadas por grados
escolares

I. UTTpAD DE TRABAJo PARA PRIlvtER GRADo

Período promedio de realización: Una semana.

I Usos del agua en la higiene personal.

Obietivo: Reconocerá los diferentos usos del agua mediante
las siguientes actividades.

Situactones de aprendizaje:

g Baño.

g Higiene buoal.

6 Lavado de manos.

S u ge rencl as di dác ti c as :

ú Hacer referencia acerca del uso del agua en su higiene
personal.

b comentar sobre el uso del agua durante el baño diario.



78

ú Realizará el aseo bucal en la escuela usando un vaso con

agua.

ú Manejo del ahorro del agua en el lavado de las manos.

ú Comentar cómo se puede ahorrar agua en actividades de

higiene personal.

ú Ilustrar mediante dibujos, formas de ahorrar agua en el

uso diario al realizar acciones de aseo personal.

2. UnloAD DE TRABAJo rARA sEGUNDo cRADo

Período promedio de realización: Una semana.

ü Los contaminantes del agua en el uso doméstico.

objetivo; Identificará formas de contaminación del agua en

su uso diario.

S¡tuaciones de aprendizaje :

@ Aseo personal.

@ Aseo del hogar.

O Aseo del aula.

O Aseo de la escuela.

Suge rencias didácricas :
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úcomentar acerca de los usos que conoce que se le dan a el

agua.

DFormar equipos para realizar aseo del aula.

úorganizar campañas de limpieza donde participen todos
los alumnos de la escuela.

Dcomente y describa cuándo se contamina el agua al
utilizarla en sus actividades diarias.

Dllustrar con dibujos y.lo recortes diferentes formas de

contaminar el egua.

úElaborar un periódico mural sobre las principales formas
de contaminación del agua en el uso diario.

3. UxruAD DE TRABAJo pARA TERCER cRADo

Período promedio de realización: Una semana.

fB Contaminación del aire.

objetivo; Identificará formas de oontaminación del aire.

Situoctones de aprendizaje :

O Ejercicios de respiración.

@ Observación de medios de transporte.

@ visita a fábricas que arrojen humo y polvos que

contaminen el aire.
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o consecuencias para la salud por la contaminación del
alre.

Sugerencios didácticas :

ú ldentifique formas de uso del aire.
D Realice ejercicios de respiración.
ú Haga referencia sobre la necesidad del aire pera respirar.
D observar medios de transporte de su comunidad.
ú rdentifique cómo contaminan los medios de transporte a,

su comunidad

D visitar fábricas de su comunidad que contaminen el aire.
D Mencione formas de contaminación del aire en su

comunidad.

D Investigue cómo se puede evitar o disminuir la
contaminación del aire.

D Escriba mensajes para promover en su comunidad la
prevención y/o disminución de contaminantes del aire.

D colocar los mensajes en lugares públicos de su

comunidad.

4. Uxr»AD DE TRABAJo pARA cuARTo cRADo

Período promedio de realización: Una semana.

ü Contaminación del agua y el aire.
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objetivo: Reconocerá formas de contaminación del agua y
del aire de su comunidad.

SiÍuaciones de aprendizaje :

O Aseo personal.

O Uso doméstico del agua.

O La necesidad del aire para la vida.

O consecuencias en la salud por la contaminación del agua
y del aire.

Sugerencias diddcticas :

D Describa situaciones

personal.

ú rdentifique contaminantes del agua al usarla para su aseo

personal.

ú Ejemplifique cómo se contamina el aire.
D clasifique enfermedades causadas por contaminación del

agua y del aire.

D Elabore en equipo una lista de sugerencias para que la
contaminación del agua y aire no afecten nuestra salud.

D Realizar luna puesta en común sobre los listados de los
equipos.

b complemente con las diferentes ideas de sus compañeros
las listas elaboradas y en medida de ros posible llevarlas
a cabo.

y uso del agua en la higiene
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5. UxroAD DE TRABAJo rARA eurNTo cRADo

Período de realízación: Una semana.

EI Contaminación del suelo.

Objetivo: Analizará el problema de la contaminación por

basura.

Situaciones de aprendizaje :

O Visita a la comunidad donde vive y se encuentra la
escuela.

@ Producción de basura.

O Observación de los desechos domésticos.

Sugerencias didácfico§ :

D Realice una visita guiada a la comunidad.

D Relate con apoyo de sus compafieros sus observaciones

sobre la visita realizada a la comunidad.

ú ldentifique los tipos de basura observada en la comunidad

así como otras consecuencias que acarrean los desechos

en la vía pública.

D Enliste los desechos que se producen en la casa y en la
escuela.
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ú comparar las listas sobre los desechos encontrados en la
vla pública con los del hogar y la escuela.

D Señale las semejanzas y diferencias entre la basura

analizada en las anteriores actividades.

D Reconocer las consecuoncias de la contaminación por
medio de la basura.

ú organizar equipos para buscar formas de cómo evitar Ia
contaminación por basura.

ú Elaborar una serie de sugerencias para mejorar el

ambiente mediante la disminución de la basura.

6. UxroAD DE TRABAJo pARA srxro cRADo

Perlodo promedio de realización: Una semana.

& Mejoramiento del ambiente

objetivo.' Emprenderá acciones tendiente a mejorar la
calidad del ambiente controlando el problema de la basura.

Situaciones de aprendizaje:

O Elaboración de estrategias para mejorar el ambiente.
g campañas do limpieza en la escuela y en la comunidad.

O Clasificación de la basura.

@ Canalización correcta de la basura.
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Sugerencios di ddcticos :

b ldentifique formas de contaminación del medio ambiente.
D Mencione cuáles considera que son las principales fuentes

de contaminación en el hogar y en la escuela.

D comente y escriba los diferentes tipos de basura
doméstica.

D organice en equipos campañas de limpieza en la
comunidad y la escuela.

ú Elabore contenedores para la clasificación de la basura.
D Adquiera los materiales necesarios para llevar a cabo las

campañas de limpieza tomando en cuenta la clasificación
de la basura.

D Investigue los lugares que existen en su localidad que
compran Ia basura para reciolarla.

ú utiliza¡ correctamente los contenedores elaborados para
la clasificación de la basura.

ú canalizu correctamente Ia basura recoloctada.
D Realice textos sobre sus experiencias acerca de la

contaminación por basura.

Observación: El tiempo de reolización de las unidodes de
trabajo es flextble, el maestro podrá adecuarlo de acuerdo a las
necesidades e intereses de sus olumnos, como a los problemas de
cada escuela que son diferenf es de acuerdo
comunldad en que estan inmersas las instituciones.

o la propia
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C. Otras alternativas didácticas dosificadas

+ Recuperar materiales reciclables en su comunidad:

periódico, cartón, latas, envases de plástico, vidrio.
+ Campañas sobre el buen uso del agua.

+ Hacer dramatizaciones que hagan referencia a diferentes
problemas ambientales.

+ Elaborar un folleto con sugerencias que ayuden L

aminorar el consumo de productos comerciales requeridos

en el hogar, sustituyéndolos por los productos que se

puedan elaborar en casa. (Ver anexo D).

+ Efectuar visitas al basurero Municipal.
+ Visitar para observar las lagunas de oxidación.
+ Hacer un análisis de los productos que consumimos en

base a la calidad del producto mismo y a las

posibilidades de reciclar su envoltura.

+ Realizar experimentos de la descomposición de desechos.

+ Campañas permanentes de disminución de basura.

+ Participar activamente dentro y fuera de su escuela para

favorecer el medio ambiente.

+ campañas permanentes de reforestación y cuidado de

árboles.

+ Detección de fuentes de contaminación del agua.

+ Promover el consumo de alimentos limpios hechos en casa

para lo cual se pueden apoyar en el departamento de

nutrición del Centro de Salud o de los libros del sistema

alimentario mexicano.
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+ Realizar actividades de entretenimiento enfocadas a

conocimientos de Educación Ambiental, contaminantes y
de reciclaje. (Ver anexo E).

El canto se puede implementar como un recurso didáctico en

la Educación Ambiental; el himno al ecosistema se creó con el
propósito de proporcionar un materiar de apoyo didáctico que

contribuyera a inculcar en los alumnos de educación primaria
actitudes y conductas favorables para la conserveción de los
recursos naturales

Investigaciones en Educación Ambiental, de conservación y
mejoramiento del ambiente, han ensayado una estrategia,
utilizando la música grabada ylo impresa en su caracterización
como medio de comunicación de masas.

Al integrar el discurso eoológioo formal oomo une expresión
musical que reforuará la intención formativa y educativa, se roalizó
una obra que fue oantada el ciirco de junio de mil novecientos
ochenta y cinco y fue interpretada por el coro de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Este recurso didúctico tiene como objetivos:

Proporcionar un recurso didáctioo incluido al programa de

música escolar de la secretaría de Educación pública y asl
contribuir a inoulcar en los alumnos una actitud favorable pare
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conservar los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de

vida.

Ensayar una estrategia alternativa de Educación Ambiental a

través de la música, utilizando un modelo curricular

interdisciplinario en el que haya un enlace con los programas de

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Esta composición tiene

vocabulario directo, pretendiendo lograr un equilibrio en lo

cognoscitivo, sentimental y conductual.

HIMNO AL ECOSISTEMA
{Título original
AMA LA VIDA!
Autores:
Letra: Conrado Ruiz Hernández.
Música y arreglo: Javier Omar Ortiz B].
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D. Planeación

En esta etapa la comunicación y la buena relación tendrán

gran importancia para el buen desarrollo de éste y cualquier

proyecto escolar, princiPalmente:

Presentación del proyecto a las autoridades educativas,

pláticas sobre el problema que se está abordando.

a

a Autorización del p€rsonal directivo del proyecto para

ponerse en práctica la siguiente fase.

Reuniones de presentación del proyecto a maestros para

conocer sus opiniones sobre el mismo y solicitar su

colaboración para llcvar a oabo la clasificación de la

basura que se genera en la instituoión escolar.

Búsqueda de información visual, ilustrativa, folletería de

algunas dependencias encargadas del cuidado y
protección ambiental y su cooperación con datos que nos

ayuden a definir ante los padres de familia el problema

de la contaminación por basura que ocasionamos

diariamente en Piedras Negras, y el índioe de

o

o

8 Pedssof,íarsvista de laUPN. v. 5, México,l991:p. 29.



crecimiento del problema, motivo por lo que es neoesario

contar con su colaboración y con la de todos-¿

Citar a padres de familia para informarles sobre el

proyecto que se pretende implementar y la importancia

de su participación activa para lograr los mejores

resultados.

Se lleva rán a oabo las pláticas con padres de familia con la

asistenoia de personal de dependencias oficiales sobre el tema, se

utilizarán técnicas grupales como Corrillos, Desempeño de roles,

La entrevista, entre otras; oon el propósito de integrarse en el

conocimiento del tema de la contaminación anibiental, se

presentarán folletos y videos relativos al tema de la contaminación,

las técnicas tienen la posibilidad de involucrar a los partioipantes

en el tema de estudio o discusión, de expresar sus ideas y

opiniones relativas al tema y de esta manera reflexionar sobre lo

que se pretende. (Ver anexo F).

Presentación de videos, fotograflas y lo que se tenga en

forma visual, pues esto ayudará más al niño a comprender de lo

que se trata el problema de la contaminación, especialmente por la

generación diaria de basura, contaminante con el que se está en

oontacto constante. Se planteará el proyocto que la escuela

pretende poner en práctica con la ayuda y participaoión de toda la

t

& Véasc üdeo "La contaminación ambiental'. Realizado por nucstso eqtúPo de investigacioft

89
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comunidad escolar. También se pueden organizar visitas a los

basureros municipales y que él mismo constate lo que se le dice.'

E. Organización de Actividades

Se pueden proponer juegos teat¡ales donde los alumnos

hagan representaoiones de algunos de los problemas que

enfrentamos en la oomunidad, especialmente relativos a sus propias

experiencias, lo que ven que se hace con la basura, esto a manera

de juego, podrá ayudarnos a poner en acción el acto reflexivo sobre

lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente.

Formaoión de equipos de trabajo responsables de vigilar y

promover las acciones propuestas.

1. Bstrategias a seguir

Hacer una olasificación inicial de los deseohos sólidos o

basura generad a en la escuela durante un día o de ser posible en

una semana, con el propósito de ver cuáles son y prever las

necesidades que tendremos para llevar a cabo la clasificación de la

basura.

Según sean los tipos de basura clasificada, identificar los

materiales necesarios para colocarla, dentro de los salones de clase

y dentro de la escuela.

I
Veasc video . 'Caricaü¡ra de Mugovich". Depto. de Ecolqgía Mt¡nicipat de Piedras Nqras, Coahuila
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Buscar alternativas posibles paf a la adquisición de los

recipientes necesarios, con apoyo de los padres de familia y las

autoridades educativas.

Llevar a cabo diariamente la clasificación de la basura.

Buscar con ayuda de los padres de familia

opciones para, deshacernos de la basura, poner

actividades de reoiclaje con lo que sea posible.-

las mejores

en práctica

F. Control y seguimiento de la investigación

Diariamente el maestro nos ayudará orientando a sus

alumnos sobre ,el tipo de basura que desecha, para que se

familiarice con los recipientes donde tendrá que ponerla,

especialmente en los grupos de niños más pequeños.

Los equipos responsables designados y formados en otra

etapa del trabajo verificarán dos o tres veces a la semara,

especialmente al inicio del proyecto que se esté llevando a cabo

conforme a las indicaciones que se den.

Mensualmente se hará una retroalimentación del control y

seguimiento de la puesta en marcha de esta alternativa con todas

las personas inmersas para ver el avanoe y las posibilidades que

é Vease video . 'Familias felicesn. Depto. de Ecologia Municpal de Piedras Negras, Coahuils"
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ofrece, así oomo las ventajas y desventajas de llevarla a efecto en

todas sus dimensiones pedagógicas y comunitarias



CAPfTUI/O fY
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A. Análisis final

Los maestros en la escuela primaria Podemos aplicar la

propuesta, con un gran esfuerzo, buscando el bien común servirá a

todos. Aunque tal vez al principio nos encontraremos con algunas

limitaciones, como las cuestiones administrativas, falta de

comunicación o de conocimiento sobre el tema, situaoión que será

responsabilidad de todos investigar para cumplir con la parte que

nos oorresponda en esta tarea.

Se podrá llevar a cabo con todos los que nos encontremos en

la escuela y tal vez llegue a los hogares de los mismos niños, de

nosotros como docentes y parte de la comunidad general.

La educación ambiental debe ser preocupación general pero

sobre todo de la escuela, del maestro que tanta injerencia tiene en

el proceso formativo del alumno, de quien se sabe que en ésta

edad, según lo analizado en el segundo capítulo, el niño tiende a
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mostrar más interés y responsabilidad por Io que sucede a su

alrededor.

Se trata de romper con la apatía en la que

desafortunadamente hemos caído conciente e inconcientemente, de

la responsabilidad compartida para la conservación y el uso

adecuado de nuestros recursos naturales.

No ver la enseñanza de la educación ambiental y la

formación de una conciencia social como una simple transmisión

de conocimientos que sin la práctica diaria de alternativas de

solución o mejora del ambiente no podrán cumplir con su propósito

de crear en el niño una actitud y hábitos de preservación del

mundo que lo rodea.

B. Conclusiones

El problema del deterioro del medio ambiente nos concierne

a todos por lo que debe ser nuestra preocupación, el actuar en

beneficio y protección del medio que nos rodea

Los problemas ambientales no son temas para enseñarse

como alejados de la realidad, son experiencias propias con las que

diariamente convivimos y forman parte de nosotros mismos.

Consideramos que existe un buen grado de desconocimiento

sobre los problemas ambientales por parte de la comunidad; en
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general, pues de otra

participación de ella

conservar el ambiente

manera no se justifica la

en actividades tendientes

poca o nula

a. mejorar y

Debemos comprender que los hábitos y las actitudes de

respeto no son meros conocimientos que el niño debe de adquirir, y

mucho menos que por el hecho de declrselos los habrá de aprender,

son actividades que mediante la acción directa y práctica de ellas

podrá interiorizarlos y hacerlos parte de su propia formación.

Existe en diferentes áreas de estudio de Ia escuela primaria

una relación estrecha en cuanto a los contenidos referentes a la
Educación Ambiental.

Alguna de las dificultades con que nos encontramos al iniciar

esta investigación sobre la contaminación en nuestro municipio

fue que en ninguna de las dependenoias visitadas no tienen un

registro actualizado sobre los índioes de oontaminación que

cxisten, por lo que cuando se solicita este tipo de informaoión la

proporcionan en baso a lo que recuerdan y en forma verbal.

En Piedras Negras no existe una planta tratadora de agues

negras que ayude a solucionar el problema de la contaminación del

agua del Río Bravo que es la f¡nica fuente que abastece del vital

líquido a nuestra comuna(hasta el momento solo se ha logrado la

autorización de la misma).
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En nuestra oomunidad en los rlltimos años ha aumentado

considerablemente la contaminación ambiental; especialmente del

suelo, a consecuencia del crecimiento de la población y por

consiguiente de productores de contaminación y no fue sino, hasta

hace seis afios cuando inició la labor del Departamento de Ecología

Municipal quienes señalan que realmente no fue hasta hace tres

años que se están llevado a oabo trabajos rolativos al mejoramiento

ambiental, lo que tiene que hacernos pensar un poco más rápido en

que tenemos que dar inicio a prácticas de mejoras al arnbiente y no

continuar deteriorándolo fingiendo no saber nada del problema.

En la escuela somo institución de educaoión formal debemos

crear los espacios suficientes de tiempo para abordar la eduoación'

ambiental con el propósito siempre de despertar el interés de los

niños; el deseo de hacer algo.

Esta institución social esta comprometida a la vez con toda

la comunidad, para intentar una relación entre ambas de

cooperaoión y corresponsabilidad que las llevará a un mejor

desarrollo ambiental y social.

Los maestros debemos organizar y reorganizar nuestras

propias actitudes hacia las dificultades en el ambiente, pues no se

puede proporoionar algo que nos se tiene, ser oepaces de analizar,

criticar y reflexionar aoerca de los tomas rolacionados con el

bienestar y la formación integral del alumno para poder de esta

manera idear sus propias estrategias, para hacer del niño un adulto
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reflexivo y que sea capaz de participar en los problemas que a su

comunidad afectan.

Debemos estar concientes que mientras no contemos con los

recursos sconómicos, científicos, tecnológicos y principalmente con

una conciencia ciudadana adecuada y decidida a participar para

mejorar nuestro ambiente, no será posible llevarlo a oabo.

El equilibrio de nuestro ambiente natural sólo lo lograremos

cuando hagamos un uso racional y adecuado de nuestra tierra y

nuestros recursos, manteniendo la calidad del ambiente y logrando

un desarrollo económico y social que satisfaga a todos.

A lo largo de la investigactón realizada nos damos cuenÍa

de que mucho es lo que podemos hacer poro apayar en los

proyectos para mejorar el medio ambiente que nos rodea.

Creando en los niños una conciencia ecológica y haciendo a

los padres de familia partícipes de los proyectos escolares,

lograremos una mayor interrelación entre los interes€s de unos y de

otros.

El aprender ecologla no sólo ayuda a mejorar el ambiente

sino que también apoya otro tipo de actividades y relaciones entre

los seres humanos, integrándolos en una luoha do todos por un bien

común.
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C. Sugerencias

En la actualidad mucho se ha dicho acerca de la Ecología,

del medio ambiente, de la contaminación ambiental, pero realmente

aquí poco se ha hecho, consideramos que antes de solucionar

problemas debemos tratar de evitarlos, si ya existen estudios a

nivel mundial y nacional referentes a los problemas ambientales, es

necesario que se inicien las estrategias para proteger al medio.

Es necesario hacer análisis de los verdaderos propósitos,

fines y metas de la educación ambiental y de los objetivos del

programa escolar que de manera constante ratifican su

preocupación por los mismos propósitos, para poner en' práctica

actividades diarias que permitan crear en el nño actitudes y hábitos

que permitan lograr su participación en problemas sociales como

los de tipo ambiental y en la elaboración de alternativas de

solución.

Buscar formas de dar información a la sociedad en general

respecto a los problemas ambientales y sus consecuencias.

Que el alumno valore y disfrute los elementos sociales,

físicos y naturales que le rodean tanto en la escuela como en su

comunidad, a través de actividades de interacción social entre los

alumnos para que atiendan el cuidado y protección de su medio

ambiente.
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Dar la libertad necesaria a los alumnos para que propongan

soluciones y a la vez permitirles que las pongan en práctica

orientándolos y apoy ándolos.

Que los alumnos realicen una reflexión crítica en forma

individual y grupal reconociendo y detectando actitudes y hábitos

negativos que favorezcan el deterioro del medio ambiente.

Que se lleven a cabo estudios sobre los índices de

contaminación en Piedras Negras y se hagan los registros

correspondientes que servirán de base para la elaboración de

estrategias tendientes a disminuir la contaminación ambiental,

' además las futuras investigaciones las tendrán de apoyo

bibliográfico.

Que se haga realidad la construcción de la planta tratadora

de aguas negras en nuestro municipio ya que el sistema existente

resulta insuficiente y obsoleto.

Debemos de inducir cambios de actitud en la comunidad

formando proyectos dentro y fuera de la escuela en favor del medio

ambiente.

Concientizar a la ciudadanía de la importancia de su

participación en las actividades convocadas o iniciadas por el

Departamento de Ecología Municipal para lograr se lleven a cabo

con éxito, las cuales, redundarán en beneficio para todos.
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Involucrar a más compañeros de la propia escuela, así como

a los familiares y vecinos que nos circundan. Entre las actividades

que pudieran rcalizarse estarían: oampañas de limpieza, ahorro de

agua dentro y fuera de la escuela, reforestación, mantenimiento de

áreas verdes, elaboración de carteles y periódicos murales,

clasificación de basura y reciclaje, elaboración de compostas por

grupos y/o familias, etc.

Que el maestro realice las correlaciones entre las diferentes

áreas que haoen referencia a los temas de educación ambiental.

Los docentes como parte del proceso eduoativo, debemos ser

capaces de implementar acciones tendientes a mejoraro tro permitir

que la comunidad nos gane y nos haga indiferentes a los problomas

que requieren de nuestra participación, para así apoyar en la mejor

solución, aunque ésta requerirá por supuesto, de un poco más de

trabajo y esfuerzo que seguramente sólo traerá satisfacciones

personales.
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f, Alternativas:
Acciones que se suoeden alternando con otras. Opción entre
otras cosas.

E.etm¿sfera:
Capa gaseosa que envuelve la tierra.

B Biosfera:
Capa que rodea la corteza terrestre, en la que puede

desarrollarse la vida.

E Catastróficas:
Sucesos desgraciados que alteran gravemente el orden regular
de las cosas.

m Degradar:
Disminuir el tamaño, la laz o eI color, con arreglo a las leyes
de la perspectiva.

m Estrategias:
Dirigir y coordinar un asunto hasta conseguir el objetivo
propuesto.
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m Eidrosfera:
Parte líquida del globo terrestre

m lrreflexivo:
Se dice o se hace algo sin reflexionar.

m Lilosfera:
Capa externa del globo terrestre, constituida por la corteza y

el manto superior

E Presetvación:
Proteger o resguardar de un daño o de un peligro.

E Reforestación:
Plantación de árboles para recuperación de los que se talaron.

n Supervivencia:

Que sobrevive. Vivir
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Z (ltimsa Scccioo) DIARIO OFICIAL lvfartcs 7 de nñicmtre 1995

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS

NATURALES Y PE§CA

NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos

pafo la separación envasado, almacenamiento, recolección, transporte,

tratamicnto y disposición final dc los rcsiduos pcligrosos biológico-infecciosos

que 6e generan en establecimientos que presten atención médica

5.1 Para cfectos dc esta Norma Oficial Mexicana, los cstablccimientos

de atención médicas se clasifican como sc est¿blec€ en la tabla 1.

NIVEL I NIVEL II NIVEL III

'Clinicas dc consult¡

crterna y veterinr-

rlas sn pequeñst

cs pecles.

'L¡boretorlos clf-

nlcos que retlicen de

uno r velnto anlllsls

el dle

'Hospltales que

tengan de uno a c¡n-

cucntt G&ma3.

'L¡boratorlos cll-

nicos que reallccn de

2l r 100 análisis tl
df ¡.

'Hospltales con mós

de 50 camts.

'Laboratorlos clí-

nicos que realicen

mls de 100 ¡nálisls

cllnlcos ¡l dír.

'L¡boretorlos part

lr producclén de

blológlcos.

'Centro¡ de ense-

ñanza e lnvestlge-

clón.
t Centros

¡ntlrráblcos
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6.2.1. Sc debcrán scparar y cnvasar todoe los residuo¡ peligrosos

biológico-infeccior¡os gonorados en cetablccimicntos de atención médica,

de acuerdo con sus características físicas y biológico-infecciosae.

6.3.1.2. Los carritoe manuales de rocolección se dcsinfcctarán

diariamente, tendrán la leycnda; "USO EXCLUSM PARA RESIDUOS

PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS' y maroado con el slmbolo

uaiworscl do rioogo biológioo dg o¡t¿ Norma Ofioial Moxicana.
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ARTICULO SOBRE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS

NEGRAS EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.
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ARTICULOS EN EL ZOCALO

VECINOS SE DICTN VICTIMAS DE GA§ES I¡IDU§TRIALES

Vecinos dc la colonia Br¡rocratas se quejron antc cl Zócalo por el supucsüo pcfigo que
represent¿ la plmta de gases ind¡¡süiales y medioinales INERA tocalizada en esc sÉctu; h cr¡at
se dedica a laventa de gascs colrto oxígcno, acetilcnq nitrógeno, hetiq acgon hidrfu€no y óxido
ninoso.
Señ¿tó un wcino que hace un m€x¡ les tronó un cilindro dc rcstilqro y $¡c Sah¡bridad no hizo
nad¿ Ta¡¡rbirán le dieron mantenimiento a rur tanquo do d€pósito y la rcna cílica qus r*ilizron
se lcs mstió a las casas.

Por su partc el gereirte dc INERá', Alcjandro Elías Mcdina aecgt¡ró quc la frma Ere represeirta
cu@c con todas las normas dc scguridad y t¡uc §EDESOL la rsvisa constaotcfiicnt€, podrla scr
quc cl próximo año considcr€n rcr¡bicar esta zucr¡rsal

EDMUNDO GARU ULRA. 20-05-94 PAG. I/c

LOS Eil,TPRE§ARIOS P.AGARIAN LIMPIAR EL AGUA: §AUCEDO

Et costo dc opcración do h planta tatadora de aguas.negras quo so prctcnde colrstsuir elr ls
cir¡dad podría scr superior a los 300 rnil nr¡evos p€§o§, por lo tarto cs necesario que las
indu§trias o smprcsa§ que arrojeir $§taricias peligosas a la red dc drenaje ryorton rm¡ cantidad
adicional. I¡ anterior fr¡e considerado por el gerenúe det Sisterria Mrmicipal de Aguas y
Sancauricnto Jr¡an Sa¡¡cedo }tfardnez Eryreeo quc la planta podría ubicacp por cl n mto ¿" Lt
lagutas de oxidación q¡¡e es el lugar mfu apropiado y q¡¡e !a srryerficie ryc ocrryaria es de
ac¡¡crdo mcrros l0 hect¿fos¡¡. Por últir¡ro §€ñato quc ct Cobern¡dor dci Esado esaó m,y
irit€r€sado €n quo estc proyocto se lls\E a cabo ya $¡c es urgonlc qr¡c la cft¡dad cr¡ert€ con u¡ra
plarta do esúe üpo.

EDMUNN GARU IARA. 24-05-94 PAG. I/C

DESC.ARGAS CLAI\IDE§TINA§ IIAN E¡TVEI\TENADO MAS EL RIO BRA,VO

El rcgidor de Ecología Rsré lvfafíncz denrmció que deceiras dc descargas itegales de agga
n6gras' producto del gffio drenaje quc tiarc la cir¡dad d€sdc hace ¡¡oq así como dcsca¡gas
domiciliarias c inó¡etiales, contaminan indiscriminada¡ne¡¡te el río Brar¡o. El regidor indicó f,re
las aguaa negf:ls son dÉ divcrsas dimcasioocs y la rnáe ccrsau brota dc t¡ cololri¿ cl ,pociro; y
dErrama su ca¡¡dal sob,re el caarpo de los Ycnadog' hacia el rlo. Indicó qu€ @ el municipio ó
füdalgo cuya población cs dc 4 mil habilaoreg no so rcqrúrió nind¡n rsu¡d" ),a rluc la mi¡rme
poblacion dcjó d€ tomar agua ante ct grado dc conturinación qu€ presmfa.
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Ldarifestó quc el daño ¡raozay nadic le ha pucsto rm alto, ftratmente dijo que ese requiere una

campaña dc concieirtizacion y posteriormcnto bs condr¡ctos lcgalos.

CARINS DESN,TOCTT SASSO. 24-09-94 PAG. I/C

^A§F¡ITAIVIIE}ITOS IRREGULARES CONTAMINA.I-I EL RIO BRAVO

Et IrE; Raymundo Agdrrc dir€ctor de Ecologla Mmicipal dijo quc para wita bs d€§caryas al

río Brar¡o quc lo esLfor contamina¡rdo es necesario instalar ma planta tratadma de aguas firyras o
r¡a¡ios colcctorps a lo largo dsl río Bravo, proúrcidoo por loo as€ntil¡ric,ntos irrcgu¡arw y lo§

comercim.
I^as dcscargas de las in&¡¡trias y lm comercios se regulan prwio conúaüo con SAPAC,
enseguida sc cr¡eirta con eI registo de ecología prwio dtálbis de laboratmio dcl üpo dc desccga
que harán. Dcsgraciadameirte no existe uru ley que regule los as€ritañti€ntos inegulares que

estáa pcorocando a g?m csoala esta contaninación, como e'n el rroyo dcl "Tornillo" exigtc,n

asartamieotos que lo cstfu cootafiiiriando gratrcmente.

3e05-94 Pag. l/c

7 DESCARGAT¡ DE AGUA§ ¡IEGRAS IIAC.EFI URGEIYTE CONTAR CON PLA¡ITA
TRATADORA

Et In& Fraocisco Corrales Velasco Subgcreoúe dc CONAGUA dijo que es diñGil que la cfudad

deje de ooritaminar el rlo Brarro con las descargas de dreoaje si no cuotrta con la planta tratadora
dc aguas oegras. heciso que aderlás de las d€§oargas para riego dc forrajeg existen 7 dceoargas

do agrras ncgras al rlo Br¡r¡o eo la co¡rfluenoia con el río Esc<xrdido. AgfWó Etc CONAGUA
efech¡ó un muesüeo en el río Brar¡o y qió una sa¡rcio¡r de 80 mil nr¡wos pesos al Sistema d€

Sa¡roamienúo do Agt¡a Mrmioipalcs, por lo quc cstc orgflrisrno sc conryromctió a soluciomr cl
problcrr4 pero so desconoce el plazo fijado.

31{5-94 Pag UC

BID APOYARIA, TRATADORA DE AGUAS IYEGRAS

En la l2wa- confcrencia dc Crobcrnadorcs Frontcrizos sc llcgó al acucndo de instalar plmts§
trat¿doras do aguas rcsi&¡¡l€§ en h fronfera, pra lo cr¡al s€ busca¡rí el ryoyo económioo dcl
Banco Intcramericano dc Dcsúro[o (BD), adem¿ás dc qr¡e sc impulsaá la prticipacion de loo

sccto,res priwdos V gubcfira¡ncntal e¡r e$e tipo d€ ir¡fraestn¡cü¡ra El Coo$¡l lorgs Momfaño
hábló d€ l¡s nueri?as instarcias dc cooporaoion bilatc,ral c¡ttro los gobicmos dc México y lot
Estados Unid$ co(ro la Comisión Ecologica Fronteriz¿ (COCEF), turbien anrmció que pronto
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s€ oreará Ia Comision Norteamerican¡ del Medio Amtfr?nr€ cosr sede en Montreal Caoadá cuyo
objetivo es la creaciori del Medio fu¡rbic¡rte eri América del Norte.

3&94Pag SlC

EXISTE UNA CONCIE¡ICH ECOLOGICA.

Et Dr. Jr¡lio Carrera Lbpz SuMelegado de Prorccció¡r Ambienfal de SEDESOL informó que
exbtc plena consicncia y soneibilidad por parüc del scctm productivo sobre cl rnanejo de
dcs€chos pcligrosos. Sc üeire concretando un mecanisilto ágil para quc la industria importo sus
matcri¡lcs y adcmrís inclu¡rc dar rxr scguimionto por pctc dc las autoridadÉs aú¡aÍ¡lcs para
quiencs loa mancjan. Confian en que tales facifidadcs para la importacion de loe productoe quc
requieren las ma$ila{oraq pero sin perder el control, será posible aloanzer mejores logros en la
protcccion del mcdio anrbic,lrtc.

H7-94Pry EIC

DE¡ITi¡ICIAN BA,SURERO TOXICO

El Regidor Arnoldo Glori¡ Gcza dsrunció quc exbüe r¡n ba$Eero clandestino de dcsecho§
químicos y residuos pctrgrosos cerca dc la Unidad Deporti% 'santiago V. Gonzálcz'. En €sE
lugar so dctcctaon más de sos€üfa ta¡rbores de m¡terial plistico con sustaosias y m¿¡eriales
dessonocidas, oEos cot¡ pofuoo y salcs qrdmicaq con lcycndas dc procedcacia Gricga e Italiana
Por supartc EcologíalvÍ¡nioipat scñató qu€ s€ taúaban dc dcscoho§ $ftricos qua son uilizados
por lao msqr¡iladoúas Dewied IndusEicq la cr¡al prod¡¡cc emh¡üdos.

Offi7-g4Pry llC

TIRADM,O CLAI\IDESTINO TIENE DOS AÑIOS Y ERA. DE AT4E)( CA.ISING

El Subprocurador de Proúecciori al Medio Anrbieirfe, Alvaro Gr¡adiana C¡onzáileZ rechazó que
s€a toxico el basurero clandestino y reconoce que llwa atrí 2 arios. Dijo que hace 2 arlos se hizo
uoa r¡erificacion de los matcriales y serialó qu€ §e tafaba de tipas o rnateria orgánica que
conteirían clon¡ro ds sodio y agua, se üata dc r¡na saknucra que ora dc Amcx Caising. Sin
embargo un té¡,nico reco¡ne¡rdó qr¡e §€ hiciera r¡n relle¡ro sañitario cosa que hasta ta fecha no se
ha hccho.
Ta¡nbien expreso Ele anlcriornreofe la SEDUE detectó 7 tiraderos tanfo tóxicos oorno no
tóxicoc y se clausrraron las üipcras Dflvied Inó¡sties y Amex Caising Y Rasini por tirar aceite
en las lafrillcras.

7-W-94 Pag; l/E
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REGTSTRAN DESECHOS DE MAQITTLADORAS Y COMERCTO

El Dr. Juan Escandón sr¡bdirector del departancnüo de Ecologla Municipal informó que en dos

scmdtas se irnplc,lrreirtani un nr¡svo prograna que colrsiste en registr los r€siduos solidoq
lubricantcs e hidrocarür¡ros que dcsechan las enrpresas maquiladoras y loe comercios do

mediana y pequeña in&sEi4 para llevr tm conúol de todo cl recicQie que efecara el municipio.

El objetivo os corioc€r qué enrpresac geireral residuos solidos peligrosoE y saber si se esta

cumplicndo co¡r la nonn¿ dc rcgrcsar los dcs€ohos y sr¡s smpaqrrcs al luger dc dondc fi¡cron
traídos, ésto en relación a las maquiladoras extanjeras. Taarbién intcresa sabcr qué t'tpo de

aguas resi&¡ales son las que va¡ al drenaje municip4 cuáles son los contenidoe químioot dc los

accitcs, solidos disueltos, eúc. lo cr¡al da rma idca del grado de cont¿eninación.

748-94Pag E/C

VIOLA LEY ECOLOGICA EL POLVO METALICO

El üc. Guillermo Sierra Cmpos del Departureoto de Nonnas Eoologicas de SEDESOL diio
que la emprcsa la lvlixrcoa no solicitó ningún permiso ecológico lo que viola la ley de proúccciiín

al medio asnbien¡c. Ag¡egó quc jrurto con las Proor¡radrlría del Medio Ambiente Y Ecologfu

Municipal visitaron ol siüo dond€ so cribur los de§€chos de Altos Hornoo pra oomprobar la
grarrcdad dc la controrinación que provoca dicha empresa ya que scgí¡n be vecinos el pottro

contienc adem¿is de fisrro prtícrfas de gasa Ere dañan h ropay podrían dañtr1¡ safud.

20-08-94 P4.3/C

PRESIONA¡I ECOLOGIA MT.IIVCIPAL

Veci¡oe dc h Coloñia Br¡vo sc enüevist{on cur el director dc Ecología Municipal pra
eryoncrle el grarrc problema dc contanin¡ción qrrc ceüfoi sufri€Nrdo por partc do l¡ Inmob,iliria
lvfoúeca quc criba los dcs€chos d€ Attos Hornos. Señ¿laron que p6 las mañmas amaoec€n

lle¡roe de potvo por todor ladoe y admás qr¡c p6 la nochc no los dsia donrir el ruido Ere
proe¡c€ la cribadora
Ant€ esta sit¡¡acion cl Ing. A$úr€ üü¡lr de Ecología argmrentó que esa cmprcsa dcbcría dcjar
de operrya qr¡€ no ooolaba cor ningua p€rmiso ecológico.

2748-94Pag.3lC
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ULTIMATTIM A ECOLOGIA MUMCIPAL

EI regidor Arnoldo Gloria dio hasta el3l de 4gosto a Ecología Mmicipal para que se rcubiquc
rm basurcro tóxico qr¡€ se tocalizó a espaldas de la unidad depo,rtiva ya que son inso,portables los
oloreq ssñaló que de lo conüario se agotarán oúas instancias. Además Ecología Municipal y la
PROFEPA no hacer¡ nada pra disminuh lor al¡oe índices de contar¡inacion ambicntal, prucba
dc ello son las descargas al río Brarro y a loe arroyos cercmos a la ciudad Tambicrr p,ropru¡o

que sc haga rma inspeccion a los m,iírgarcs dcl río Escondido, qr¡o se encr¡cntra scso y
degradado por ta contaarinación d€ las descrgas de errprcsas colindantcs con esc río.

2948-94Pae.3lC

PROFEPA BUSCA §OLUCION AL POLVO METALICO QIjE AFECTA A VECTNOS
DE TABR.AVO

Una dc la medidas quc ordenó la Procr¡radr¡ría Fedsral de Protccción al Medio funbic,ntc a h
I¡unobiliaria Ivfixúeoa fuc quo ol material quc criban sca mojado para qu€ cl pohrc quc gen€ra

esta actividad no afects en m¡yor mcdida a los \rccinos, los cuales so quojaron antc el dalo quc
les hase eI pohn, otro de los efcctos que opruieron fue el n¡ido q¡¡c rcafrza la cribadora anúe el
cr¡al elütuh d€ la PROFEPA hg; Afuaro Guadiana Go¡zilez señaló que podría suspcndcrse cl
ters€r tumq pcro sin cmbago t¡ay quc tomr c,r¡ cr¡ent¡ los 130 cmplcos quc gcocra y el
bienesttr de las fanilias de los trabajadores para qu€ la sohrcion $¡e se tome no afccte a las
partcq otra soh¡ción po&ía ser quc ac aleje l¡ sriba de esc tryr.

30-08-94 Pag 10/C

PROYECTA¡I I-N[ BOULEVARD EN LAS VEGAS DEL RIO

Con la fimlidad do rcscatr de la contanrinación las vcgas dcl río Bravo, se proyccta uftr nusva
altsmativa dc soh¡sión que comsiste en realizar trabajos de lfurpieza y posúeriormeate dc
rivelación dsl terreoo par¿ coñshdr rm boulevrd alractivo al fuis¡no. En la scgmda etapa se

hmi rn esü¡dio socilr€colrómico de los aseNrtamieotos a la qilla del río, con el cr¡al sc preterid€
canliur rm progr:rna de recdcnación r¡rbana €n ese lugr que no afecte a las fanilias.

AGUA NO CONTA]VIINADA

Aunquc l¡ contarr¡inacion dcl río Bravo es rm¡r¡crdad fumeg¿ble y un problcma quc no puede ni
dcbe ocultarsc, el agua que §€ corurume es oi€o por cienfo potablc.
Al recftÉr¡c cl agua loc químicoo le agrcgan sulfaúo de aluminio y polímcrro, para logrr eu

flojulacim quc permiüen qu€ laE partículas sólidas se sÉdim€núen, luego sc h¡cc la prccloraoion
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para que el oloro eliminc las bact€ria§. Postcriormenfe se proccde a la ñlfración en capas dc

ospcsor dc 1.5 mctros de are¡ra sílica de la granomeüía más pcqueña
Luego se llwa al tanquc dc agrra üafada eri lof, crulcs se somete a lma postclmación dc dondc es

llwada a loe coosr¡illidores.

MONITOREO QUIMICO EIY I,A RED DE AGUA,

I-a Comision Nacional de Agrra (CONAGUA)rcaldm esn¡dios para dete,tnrinar el clmo residt¡al,

así como análi¡is bacteriologicoq fisicoe y químicog en diversos sectorcs de la ciud¿d con el

objeto dc detsrminar la oalidad del aer¡a que se disüibuye a los usuario§. El límirc pcrmisible de
cloro librp rcsidual ss dc 1.5O ctrmo rrüíximo, y loa rcsultadoo fi¡cron los siguicnfcs:

Ptanl¿ potabilizadora I
Plmta potabilizadora tr
Tanquc Tecnológico
Bo¡nbeo de Rlo Escondido
Colonia Prcsid€nles
Fraccionmrie¡rto Cbmbúe§

Vill¿ d€ Fr¡corc
Zma Cenüo
I-aE Paknas
Autobr¡s€s Análn¡ac
Estasióri dc Fcrrocarrilcs

1.2
1.5
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
t.2
0.8
1.0
1.0

En base a etc esü¡dio sc determino Ere el agua quc §€ coru¡umc es dc br¡sna calidad.

PODRIAN CLAU§I.IRAR EL BA§TJRERO A FIN DE AÑTO

Una compdla se €ricuentra realizado los estudios pcrtinentes cn r¡rios prcdioc dcl Ejido
Piedras Ncgras eir dmde se podría r¡bicr el rclle,no sanitcio qr¡e \rcoga a sustituir el actr¡al

basrrero.
R¡€súo que es cn la ripoca de inüerno cr¡ando más se sicnte la conta¡ninación qr¡e hace el

ba$¡rero mrmicipal por la humareda qt¡e d€spid€ la quenra de basum"
Se rchabilitará el tcrrcno dcl act¡al bas¡rcro para qr¡e ya no haya mimalcs q¡¡c se alimcnüso dc
la basuray que siga r€pres€otando el primer foco dÉ contaminación

MAIYE.IO DE AGUA§ RE§IDUALES

Rcprcscntmtcs de la ind¡¡stia local y ma$fladmaq Obras Pubücasr Ecologí4 Coutision Estatal
dc Ag¡¡as y Sancanieirfo s€ rcuoLron para ealizil ¡obre l¡s ncc€sidadcc dc dcscrgaa
¡esidr¡ales y colrsüucción dc ta planta tralador'¿ dc aguas r¡cgras.
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El propósito fire exponer cr¡alcs son las necesidades d€ las micrq poqueñaa y medianas
in¿rurias, asl como de las maquiladoras, ad€más de orga¡risillos púbficos como CEAS, por
cr¡a¡úo a las descargas residual€s que se dao al dre,naje local.
Esto pcrmitini tcncr todos loe anúcc€dsriteE para la constn¡cción de la planta üafadora dc agrras

negra!¡ que se tiene prwista püa la ciudad y que se tiene programada para ser ejecrfada el
siguiente ario.
I-as descargas residr¡ales que se manejan por prte de ta industsia a trarÉs dc la rcd de drenaje
que opcra CEAS, requieren de proyecto acorde a la situacion quo se maneja cn torno a la planta
tat¿dora de aguas negras.

CREDITOS ECOLOGICOS A COA}IT.IILA

A partir del próximo uio Coatruila podría acoedcr a loe créditos del Banco Norteamericano dc
Desrrollo pra inicir los estr¡dios de proyectos ecológicos, los cuales scrían básic,anrentc para

d€sürollar accioncs teadiqrúes a mejorr el nrcdio amtienrc cn (NADBank).
I¡ frontcra c¡¡tre Msxico y los Estados Uddos es eseris4 inchrye a nuqve millo'ncs de

habitanrcs en 15 cir¡dadeq tambi€n our rm¡ crccientc rrcesidad dc infraestrt¡cü¡ra ambieital,
€ofe las que de'stacan las plantas tratadmas de aguan negras e indr¡striales.

Javier Dragustittovis. El Financiero. 12-09-94 Pag I I/B

LOS INTERESES AII{BIENTALES DEL TLC

A prtir de 1994 la rclacion comercio y mbiente represcnta rm reúo susantivo pra la plmta
indl¡süi¡t de México. Prueba de ello es la €ritrada e¡r ügor del TLC y dcl acuerdo paralelo en

materia ambicnlal dcnsnfuudo Acuerdo de Coopcración Ambientat de América del Noils,
mediante la cr¡al sc cre¡¡ h Comisión Trilateral dol Medio Ambiente, oon sede cn Monüeal Al[
es dond€ Méx¡so dcbsrá cornprobar cl crmrplimieirto dc slu leyes urbientalcs, con el objao dc
€rvitrpoobles bloqueos comcrciales a su e¡portaciomee. Por ello la planfa indusúrial de México
dsbcrá tcn€r €Nr conskleracion ru inpacto en cl medio mbientc dE la r€gióo dc América dcl
Noúe, si d€sea atnneotar zu participaciot en cl comercio d€ la miun¡.
Con el Acuerdo, México se cocnpromete a exani¡rr la posibilidad de incorporr ¡ su der€cho

cualquier recsncndac,ion que elaborc el conscjo dc l¡ coürísión trfáúcral, tambien a inorerrcnfr
el nrirnsro de inspectores e imrestigu las presuntas violaciomes, así como promover auditorías
a¡¡rbieirales e inioiar, dc mancra oporüm4 proc€dimi€ntos judiciales en caso dc üolación dc n¡s
lcyes.
Es por la antedor ql¡e s€ debc pncver desdc alrora el esqucrna dc defensa y proteccion dÉ la§

oxportaciones hacia América del Norüe.

JtnnM. Bteno Soria. El F¡nanc¡ero. 19-09-94 Pag. 60
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ALT.AIVIEI{TE CONTAI\,IINADOS LOS RIOS BRAVO Y PAI\IUCO, ADVIERTEN
ATJTORIDADES

Cd" Victoria, Tamps. Los ríos Brarrc y Pánuco están altflnent€ contaminados con dcecchos

in&¡striales y dcscargae sarita¡¡asr por lo que se esta informando a la población que virrc cerca

dc estoe lugaros sc absteng¡ de consumir o bañarse en csas aguas.

El río Brar¡o es utilizado por México y Estados Unidos pra rrojar a sut aguas desecho§

indr¡süiales así como descargas sanitarias. Por lo que se crcó una comision tirlscional quo s€

e¡rctrga dc malizar la p,roblemáüca que prcvoca la csrta¡ninacióo. Dcha colnisión csti
integrada por las Secretrías d€ Satr¡d dc ambos p¡íscs, por el Ceirtro dc Conüol de

Enfermedades de Atlmta
El cstablccimic¡rto ds asus¡dor y r¡n f(ryr¡[n¡ ds cú¡cacion anbicntal cn la poblacion flus En

Estados Uriidos camina satisfaotoriilncNrte, en México se encusnüa cur grandcs obstáct¡log

coñlo pudieran ser las coeü¡r¡rb,res, aderrir{s de Ere la conciencia sobrc contaarinacion no se lqra
en dos o ües aaioE.

Ma &ndalupeJsamillo. El Financiero. 2-09-94 Pag 6/8

SOLICITA LA§REREDUCIR I,A EMISION DE CONTAIIÍINANTES T¡I LA
T.RONTERA

Nuws Laredo Tamps. t¿ AgBncia do Protsccion al Medio Arrbientc (EPA) de Estados

Unidos, detectó altas conc€ntasion€§ de dosechos en cl río Bravq por esta razbn la Secrotaría
dc Relaciones E¡úeriorcs de México, solicitó al sector cmpresria[ ¡efucir la eimision de

comta¡minant€s al ríq a tarÉs de r¡n oñcio ffiviado a las presidcnoias mrmicipalce de la frontera
nmte.
En dicho estudio descubrieron la p,resenoia dc mioroorgmismos altansnte pcligroeos para la
üda hu¡naa
Uno dc los factorcs que vendrá a re&¡cir el í¡rdice de conta¡¡rinacion eir el río Brar¡o s€rá la
planfa tatador¿ dc agrras n€gras quc sc consürye eNr esta cft¡da{ dicha pla!ú¿ tatadora coolf,á
coo cualro clariñcadorcq seis za'ljas de oxidaciófi, dos crárcacros de bonrbeo y 80 lechos dc

§€cado y cstmi opcrando at 100 po,r cienúo en cl alio 201q cor capacidad de tatanisnúo dc
1350lifros por segundo.

JuanJosé Rnalcaba. El Financiero. 22-09-94 Pag. 9/b

I¡TVERTIRA NATBAIYK 15OO MDD EIY I,A, T|:RONTERA NORTE

El Banco de Desarrotlo dc América del Nortc Narbank) canñt¡¡i un rnil 500 miloncs d€

dólares paa diversoa proyectos dc infracstn¡ch¡ra fromteriza
México aportará 225 mü. pra d ftra¡rcia¡¡riento infuial do cst€ do, a cada país le conespottdc
una prtc similar por un período dc 5 años: sc habla de un total do ocho mil mdd. a mcdiano
plazo



122

Sc abrmdó cn do¡ prcryectos principalmenfc, planfas de tratar¡riento para agua potable y para

aguas ri€gras e¡ b zan frontcrizq adsm¡ás de redes de drenaje y agt¡a potable; §istema d§

moniúoreo de la calidad dsl aire y hgercs para el confinmiento de residr¡os pcligroaos.

Lourdes González Pérez. El Financiero. 15-09-94 Pag. 9/B

DLEVADO II\DICE DE CONTAIVÍINACION PRINCIPAL PROBLUVIA DEL RIO
BRAVO

El crccimicnto de la poblaciórL 1r cscasoz y mala oalidad dcl agr¡a y la oontaminacion dcl río
Grmdp/río Bravo, son los princbales problomas on anrbos lados de la cucnca, scriala el Contro
do Esfi¡dios Gtrobales del Cemfro de Esh¡dios Avanzadoe de Hor¡ston (CGS-IIARC). En general

la poblacion se duplico eir los írltimos teinta años y las proyecciones indicm que scrá similar cn
los próximos aios.
Afuna quo la rogión ticnc rma €xteridida pob¡cza. AñadÉ qu€ los co,ndados tttrás pobrw de

Estados Unidos est¿ári asentados a la orilla del río y que cxistcn mr¡chas comunidadcs mafginales
quc tienen s€rias deñci€ooias habitaoionalcsi muy por dcbajo de lm es¿foidrcs des€abl€s y con
una casi in€xistenfe infraestn¡ctr¡ra sa¡iteia, princbahrcntc de drenaje.
No existeri plaúas de tatamiento dc aguas rcsidr¡ales cor procedimien0os comñablce y las $re
hay son abaotr¡tas. Agrcga que €n algr¡oas poblacioneg principqknente dondc sc asietrtflr
pla¡tas maquiladoras hay cvidencia de dcscargas dc des€chos toxicos.

PROPO¡IEIY II\DUSTRIALES DE ITL CREAR LII§ PACTO ECOLOGICO CON I,A
§EDE§OL

Fernmdo Villarreal Palomo, director do l¡r c¿fonara da la inú¡stia de trandmm¡ción
(CAINTRA), infmm{ las ecpresas incremerúü&r de 2A a 30 por ciento los recursos
destinados a la presenacio,n del a¡nt¡io.nte.

En todos loo países y todas las indusria§ €xistc el problana dc la contaminacióq psro no
podanoe aspirü a quc €n rm corto ücryo se soft¡cione, es nec€crio un proceso consüi[tto,
pcrmancnte, establecido.
Sooün¡o qr¡e espcrar fi¡ortcs redr¡cciones do los nir&les de contanrfuración s€rá factible d€spuát
de mfu arios de üabajo eir est¡ árca.

Seth Rojas Molina. El Finanaciero. 07-09-94 Pag I I/B

I¡IVESTTGA EU EL ESTADO DEL AGUA QUE SE CONSUME EN r"A"SRONTm.A

I¿s autoridad€§ saritrias elr Wastrington redoblron esñ¡Érzod y "tomaron con mayor intcré§'
una scrie de inwstigesioo€s qr¡e v¡m dÉds el ordsri gsnaico hasta ryímico y fsiologico, FtB
dctenninar si cl agua quc s€ distibuyc para consumo hr¡mano cn la franja front€riza ec prtador
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d€ algún contarninanÍe qu€ pudi€ra g€rierar problemas dc sah¡d en recién naddo§! §€ñaló Nancy

A Forbes.
Reconoció que o,!r dir¡ersos hospitales se han roportado casos de niños con padecimieirtos

corona¡ios y loa médicos, sin haccrlo oñcial atribuyen cl hccho al oonsuno dcl agua quc

procede del río Bravo.
ncrar su nacimicnúo haga zu descrnbocadur¿ en el golfo dc Méxicq eI río Bravo es objeüo de

contamfuupifo por los des€chos d€ 14 prmtos de ciudades nh€trm¿nas' enfre México y Estados

Unido§.
En la zot:n frorlrritzr se agtutina el mayor número de maqr¡iladoras de capital ortrmrjero que

manojan p,roductos pclig.osos o que gcneran subproórctos no degradables altameirrc

contaminantes.

Juan José Ruvababa. El Financiero. 0&A9'94 Pag. 9/B

DE LA, MANO DEL CRECII/trE¡ITO I¡IDUSTRIAL Y LOS PROBLHVÍAS
AIVIBIF¡TTALES EN I,A trIIONTERA.

El interc,anbio comercial de estados Unidos con México se ha increm€nlado para el primero en

un 10 por cienúo, sin embargo, las necesidades de protección y sancamiento ecológico en la

fronter¿ \¡ilr en axne,lrto. Como és el caso de la cmtmrinación del río Bravo con descargas de

aguas nqgras y rcsiduale§, así como la aparicion de casos tar exffioq coúto ol nacimieirto de

niños con problemas dcl ü¡bo neural (niños sin cereb,ros) o la namiba mqfal" que causó la

muerte de dos jóveires que se bdiabm em ests río. Por lo que es necesario que el crecimie,lrto

econémico e indr¡s¡ial sa dé sin des$tabitizü rnrás el medio anrbic,lrtc. Pcro arur ningí¡rt

mrmicipio dc la franja frontcriza ha prcscntado un proycoto que rcquiora csü¡dio por prtc dc la

Comision de Cooperación Arrbiental Fronúeriza (BICC) y financimicnto por el Banco dc

desarrollo de Nortearnérica
En ciudad Acuñay Picdras Ncgas no erdsten plart¿s para el tratmiento dc agua ni drenaje.

Tarnbier¡ mr¡ohas de las ciudad€§ mexicanas tie¡ren áreas iriadÉouadas de confi¡ra¡nieoto .......(no

eorendí lo escriüo)
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Ln Contmninncíon
Etp ecific ns

de Fuentes l/o
i¿s árc¿s doodc lcs peces ponen ius lueros.

' L¡ ccnstn:ción - tone.latj¡s ie !e¡¡a, basur¿ y
quu.:ucos CesLaran de los locales J¿ ccnsb-ucción
c¡d¡ :.ñó. Evenn:a.l¡rente, este tlel:r.e desL.uve lcx
hábilats acuábcos v las áreas ,ecre::,:¿s pcrquá
c¡bre ios lagos, lcs rios, Las quebrairs y las büías
con.c.tp¡s de locio que limiu I¡ recrcducciór: i..la
div¿:sidad de muéh¡s especies ac:áic¡s.

Lcs desperdiios de los hógares : Ce los
¡utcmór'i.les - el aceite, la grasa. i gasoiina, Ia

¡inr-ua v otros quÍmicos c¡_.¿rcs áuch¡s 1.eces se
ec¡m srn oridaCo a la c¡lle o ¡[ aic:¡teri]l¿do v
terrnin¡n en nlestras ag-.:as de la sucerñcie,
h¡tÉnCole da¡o a Ia viü ¡cuátic¡ -r.bafando ta
calidad de nuesfa agua pobble.

L,a ag"ricdhr:z - Ios e_rcesbs de Íerti_lizanie
' pueden.drerw a nuestros lagos, batu.:s y tícr.,, .

causando creomienro anorsul de hs algas y de ios
pastcs subacuáticos. Ya que los ¡esCodis se van
aormul¡ndo en l¿ caderu Ce ali¡ren:¡c.ón, estoi
pueien tenei efectos a Iargo plazo sobre la salud d.e
lcs ¿nimales y de los seres hum¡¡cs.' 

El desecho ile3:l -_el desecho üega1 de
desperdicios c¿seros e indusriales ¡esujtan en u¡u
pen.etación inconuol¿C¡ que pue<ie contamina¡ eI
ag':a subterráne¡ v de la superfice.

¿Cómo pueden individum dis¡ninuir la
cart¡dad de contaminación de fuerrbs
nHpecíl¡cas?
. L.r conumi¡¡cón de fuentes no-especiricas es La

res¡onsabiüdad de todos porque rodos' ..
ccnrribuimos ¡ eUa. Individuaimente, Ud. puede.
p:rcicrr esros fui'oitos de con-ser,'acón
oiuirmente:
Ei hog¡r y el jardÍn I
. \fantenga Ios desperdicios de sr:s auscoias, hojas
v ot¡os desechos fuera cie las alca¡ta¡ül,a! ds ia r.ltg .

. - es',:s fluyeri di;eramente a los lagos y los r¡os. '''
. Ap[que los\uímicos a.l ésped y aJ jardin en
pequeñas cantidades, siguiendo las irstn:cciones. ' I
. Controle la e¡csión del ter¡eno por med.io de . 

' 
I .

. 
piantas que cubren la tierra y estabüce las ¡ireas.

7f{ cI-.Lr

éQué es la conlanrinación de fuen&s
nrcpecf¡cas?

A r:ü::enc¡ de l¿ cont¡nlin¿ción prcc:c.rJa por
fj5nc¡s :,;1dus:ralt-: v plantas de batanie:l:o para
¡turs ire¡:as. la.contanri¡¡ción de fuent¿s no-
es;ecf ::s ,,'iene Ce fuentes rcgad.rs. C¡si :¡d¡ la
c::t¡r¡.::¡ió¡: i¿ fuentes no especlt:s \:.npoir:t'S:u¡ce 

i:üution INIPS]) es c¡usad¡ cuan.--.; la Llurra
la, ¡ ia ::na, ;eccqiendo y cargan:o cln::-rinantes
naru¡¡les ; he:hos por el hoorbre. Lüego, :stos
ccri.,l;u":rntes son deerrsit¡dós en lagcs. ::cs,
r...a.rgles, : guas cos taneras y fu entes s ub t : -áneas
de agua :ara beber. Estc¡s conta¡ru¡¡¡tes .:e fuentes
nc-escec-icas hcluven:
. ei erce-*O de íe:rili,rntes, herbecd¿S e:-qectÍcü¿S
ie ¡er¡-. ar,:bles y áreas residenci¡les;
. ei aret:e, la gr:-sa, y quimicos tór:ccj ie iesl¡ve
u::en¡ '.' :rocucción Ce energra:
. ei sec::enro:e locaies de cons:n:cc:trn ¡¡l
rr::e;ec:-., rie siembras v bosques v Ce las:lber¡_s
Ce cüeb::i¿s cue se esiá¡ erosiona¡do;
. la sal :e ¡ric:cas de irr-igaoón v dren.:je ácido de
r::inas ¿ia¡do nadas,- y
. ¡s ba;:n¡s i' Ios nutrientes de grnaic, lcs
desce¡ác:os ie mas<ot¡s .¿ de los ¡ozci sécticos
d¿::aios.

La contaminación de ft¡entes no
especf¡cas puede l¡egar a nued,ras
aguas er uña raríedad de maneras:

Lcs iesiár'es de tomrent¡s en J:e¡s ,r'"""rs - ei
¿ieite'/ :¿ ira,.¿ de l¿s c¿reler:s, i: :e-:, lcs
cuínjccs del césped y el jardLn v desperaicos <je

nuess¿: :as<c¿¿s corren por las ¡ic:-.rbn:l¿s ¿ los
n:.s, los :agos;'las desembtedu¡¿s ce ¡:cs i,
oueSr:C:s, asÍ evitando la natación, l, oescr't,onos
u-.cs re::e¡tuos. 

.

Lcs'ccsaue - ias práctiias incorie.:ils Ce corte de
ii¡:cles lle¡r¿¡ las represas con sedj¡:.srto y asüian

t'arqar¡{

==eñN!
Ti\{RCC

O¿ im¡ra a capcl :¡cr.::c i.<::¡ lint, ¿ iusa ¿¿ sla
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que sein suscepubles ¡ l¡ erosión. :

. Pong¡ planl.ts n¡ür'as a Texas en su jardín ya r¡uc
estas requieren poca agua y poco ó ningún
fertiliz.rn t e ¡' /o ¡csticidas..
Los descchos peligrosos del hogar
, Desoche el anticongclante (antifreeze), las
pinttrras y Ios otros qufmicos cascros conlo es
debido. Pregúntele a iu gobierno local sobre los
prcgram:§ prra h recolecta de desperdicios
peligrosos del hogar. lvtejor aúr, uti_lice ¡ltem¿tivaj
notóric¡s.
Los quírtricos prra la agricultura
. Desr.cire los p-'sticidas, sus r(ripientcs ), hs $Lrr¡s
dt los recipientes en una manera conect.r. LIamc a
¿l Tex¡s Naturai Resou¡ce Consen,ation Commis-
sion (-fNRCC) Communiry Suppórr progr¡m
(progrrma de apovo a la commidad) para
inlom¡ción sobre las fechas y los sitios prr.r
recolecta de qurnricos agrícolas: (512) 475-{610.
Los pozos sópücos (pozo muro)
. Nlanc'le ¡ r'¡ci¡r su pozo sóptico con rc¡,rl.rridrd y
hágalo inspcccionar a¡ru¡lmcnte para er.il.rr la

contalninaciórr dc aguas de superficie y sr:btcrrarrca
con nutrientes l patógeiros. (Ceneralmen ,:, vaciar
el pozo cada t¡es a cinco Jtios es recomen rdo pam
un¡ casa corr t¡es habitaciones.con un tan ue de
1,000 galones.) El TNRCC Onsite W¿ster\ ier Te¡nr
(Ecluipo de ¡guas netrrs) puede pror.eeri más
inlorm¿ción (5 tZ) {6}8263.
El aceite us¿do v los filtros áe ¡ccite
. El darle mantenimientocon regularid¡ I a su
autonróvil ayuda a evila que se cuelen k , fluidos
pel ig rosos.
. Desetlre cu.rlqüer rceite u-sdo y f-ü[m. r-.¡dos en
Iugares Ce recidaje o en un cenko desim.. .lo de
colercion. Nludus est.rcioncs de ga-rcürur. ugrrs
donde cambian ¿ceite de autos y almacer s de piez-rs
de auto aceptarán aceite tr-qrdo por pa¡te Iei público.
El TNRCC Rec'¿ding & Waste ñfinimiz,rr ,rn Team
(Equipo de rrcidl¡e v de minimización d.. tiesechos)
puede drrlc nrás infomución: (512) 2J9, -50.

El deseciro ilegrl
. I¡fr.lrnre sobre deseclto6 ilegales a la cticin¡ ¡r:-
gional del TNRCC en su área. Busque t,n su guí¡
telelónic¡ local prra el nti¡tero o llarne ¡l l-800-
6.{TEXAS para obtener.el número de I¡ olicina más
ce rcá n ¡.
El apol o de l¿ comunid¡d
. Apove i¡ educ-rción sol're el medio ¡mbienle en
su comunidad. P¿ra más infornración sobre
aclir'idades de la comunidad rei¡cion¡das con
contamlnación de fuentes no-específ icas, llatrle ¡l
TNRCC Nonpoint Source Progranr (Programa de
contamüración de fuentcs no-especificas) al (512)

239{516.

. Parricife en ¡ctividadcs de limpier en su barrio.
P¡r¡ nrás ürfomr¡ción sobre el monitcm . .

volunt¿rio de l¡ calid¡d del agur, Uame a Tex¿s
iVarclu (512).t;5-f6t0, . 

:'

¿C{ifio s€ edrefllan hs agrencias
estata.¡€s y locales de lbras a la cor¡tar¡F
¡r¡ación de fr¡enbs noep€dñcas?

A tr¡vds de su Froceso de ev¿lu¡ción, el TNRCC
identilic¡ agu.rs contaminadas por fucntes de
conl¡rni¡r¡citin n*específicas a tra!,es del estado.
Estc pro<cso ¡r.ud¡ ¡ scleccion¡r ac:i., idades
aprr:pirdrs o "las nrejorcs prácticas prr mmefar el
problenra" que seruirán como la mane¡¡ práctica
nlás efccüva parr cvitrr o rcducü I¡ cr¡tidad de
con t¡ min¡ción generada por fuentes n+especlicas.

Exisle ¡sislenci¡ tdcnic¡ v económic¡, t¡l como la
Sccción 319 de Act¡ fede¡al ¡ara lgues lirnpias.
(Cle,rn Wrrer Áct), que es m,urejada ¡or el ittRCC
y por cl Terrs St¡tc §ril and lVatcr Cer<cn,ation
Bolrd (El dirr.ctorio para h conscn,;rcón de la
lierra y el agu;r dcl est¡rlo de Tcxas). 'tlmbién

e-risten concesiorres económicas para :i.udar a .

cstablecer servicios para la colección del ¡ceite
usado y los descchos pel.igrosos.dcl lrcgrr por
nrcdio dcl INRCC. Llame al l-80G6i |LV\S para
nrás inlon¡iación sobre las concesiones o busque en
l¡ refcrenci¡ Texas Rcgister para anu.ncios
es¡ecíf icos sobre rplicacioncs pora ccnces.iones.

Dep,cntJiendo dc la población, los gcbiemos le.
cales des¡rroll¡n manera-s de cont¡olar i¡
ionl¡nün¡ción del agtra conro pirtc dei tmgrama
federalpara permisos para agua de toñent¡s o por
nredio de un prograrna para el conrol l la

disnrinuoón de li contaminación.
Otros esfuerzos guÜernamentales ccrren desde

est¿blecer nomas de rendinüenlo para las medidas
de cont¡ol de la erosión a actividades Ce l¡
conru¡rid¡tl qr¡e aurncnl¡n el conociniento público.
Est¡s son algnnas dc las nraner.rs en l¡s cuales el '

goL:iemo.ryrrda a proteger l.rs qucbr;r,ias, Ios ríos. '

los lagos v Lrs agrr;rs costaneras de Tcr¡s.
Productos comuncs en el hogrr que contienen
quínricos lóxiros quc requicren desecho especial
por parle de los ciudadanos:
cera prra pisos cera para ¡uiomóviles
fluido tic frerros solventes
cera para nrucblcs solvenlc de rinru¡a
veneno c.rr¡ pasto veneno p.tra rJL¡s

balenas (pilas) trementina (rurpentine) -

n¡ftacontrapolill.rs pesticirjas
pcg¿s tintes Fara zjprtos
vamiz fluido para encendedores
pintura v preparativos basados en aceite

frú f¡.¡ L CañF.
!¡dh d. 16 R^uM
N¡llúlá {fNRCc) É
uñ f.rú qu. ü F.
ú^rJ.dñ r¡ulñ t
olñ ¡(oh ¡fi'il0' r
&u N¡tuú ñ f-
tund,rñRüúp.
.u. ob.. ñürfr
ñ16 tu.o{1. Fo.
bFdüd.úd.
or.uoóñ rrd o

E¡ (ÚtrinsÉ d.
LLrvdEb.iw
@ñ hoFd¿d6. 6k
dtu.^ro éú 6 dúé
ñlÉ ¡oñ16 Nd.
fd¡rb. NBCC Fr
EU16o ¡l (512) ¡{oro.t&uuY.ñ
frDO). pr fu J (5u)
Dqlt or Fr <fr .
P O. b. lE2. ABm
fx 7n ¡.57.
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¿Porqué reduclr el
desperdic!o?

utiiiz;rn ¡lrr cnroivcr v tlecor¡'

¡rrxirrctos ¡lrl ei consumitJor. I-r:s
Tcjanos rccibcn ,v descutan casi t«lo dc

l(X).C{i0 tonchdr.: rlc corrco btsura
cldr año. El rcducii l¡ c¡ntid¡d ric
p:rpcl ,Jes¡rerdicitrjo es un¡ csL'?tcsix
irnpona0le para h con.servación de

recu¡sos narur¡lc: y la reducción del .

crcci¡lricnto rlc lcs b¡urercs.

¿Porqué reclclar el .

papel?
. fll recicl¡r un cesto de pepel de

¡.-rio-Jico de .l pies salva a¡n áóol de
pino cle {O pies.

estl uúü¿r¡do como

. El iercer Frii\. :'.':; :¡:r¡de en

cuJ.nto ¡ urport.]ci.iir :¿ Ce.sfrrdicio tje.
pa¡el en los E E..U.L'. :s L¡¡edo, con
.15 2.0(§ roncl:d¡s :::: Jes (scguido p,or

Los Ange['s r' ].lu:r .r \-crk con 928,000
y 300.0(}) rss¡.ecür r=::rrc).

. EI reciclu panei :"':crrr de 25 a 70

prrr cienl.r dc I¡ e¡':er¡:¡. ó{) por ciento
del egur v l7 l¡5ojcs ¡::e :erí¡¡
consumitjos en l¡ labr:;¡ción de una

tonclad¡ tls prprl vir::n.
. El recich¡ p::ri rs,.lut:e la

conLr¡ninación del ¡:;e en un 6G75 por
ciento, Ia cont¡r.ir:,-: in dól :qua cn un

l5-ó0 por ciento v ei i:spcrdrcio rjc
. córru á¡boles en ,ln !l por ciento de lo
que se llevaría en Í:bncar papcl vügen

Lm contaminartes grre

esbrban d recidaje
Prra rsegur:r 1, .1'. 6¡¡,trd del papcl

n'ciclable prcrJuciCo;,*r las fábric¿s d¿

pc¡rl, es im¡r=i* Li q'j. los conumi-
nantcs y otros rn¡t:::J¿s i¡¡eces¿rim

' se¡¡ ¡emoridos cu¡aCo il ¡]c¡rl es

desecharjo p'or e[ consu¡:ridor en l¡ c¡<.¡.

h oficin¡- el supen':rerc:^jo ó la fábrice-

Los contami¡er:tes no aceprables que

Frecuentcnrente s€ encuenlra¡ entre el

papel y crnón d¡sech¡i.jo son: papel

cubón, etiquetas aihssives, vidrio mto,
I¡grs de caucho. c:cie¡:s plistices,
pa¡el con capr pllsricr- cajas con . ..

revestimiedto de cera..junras met¡tjc"f ..
grapes de prptl ¡' resiJuos dc comid¿ . .,
I 1< sml3s y Ia ciftr pegrnte puuJco scr

acc;:t¡bles c:: diá:cs Er¡rhs. :. ' .'.'.'
Consúlte con su ¡ec:clador Cc papcl

k-.cei prn que ésl.: i: ;ir: que úpos de -

prpcl Ceben scr recc,scldos ea la c¿s:i
I rj in cl r¡ab:jo. . - . :.,.,,',, ,, r,

(ccnlrn ci c3 .rl dorso,f

En lcs

EsE.lrs
Unitios de

Anriica sc

con¡n 100

hiilones dc

árbolcs

an u¡,lrnen te

iur proJucir
productos de

¡rpei- Ia nrirad

dC eStoS Cu¿leS Se

Los productos hechos de pape¡ rec¡clado .

Cajts de crrtón comtgado. El clcn)ento corrug¡do dcl ccnuo dc las irjr.s muches rtccs
esú conrpucsro ¡or un l(X) ¡nr.-ienro de material recicirdo.

i Pa¡xl de pcriódico. Aprorin:adr.n'icnte uo 25 por cicnro rJcl pa¡rl dc penúlico producido
doinósúcanrcnrc 1no incluyendo ¡ C¡:l¡dá ni a l\lérjco) rrcnc rJgrin nicel dc flbrrs üicl¡l¡s-
¡l[unos u;r l,\') ¡r¡;;3x'¡ Se:tár co¡sruvendo más f:l-ric¿s prm llc,nrr Ir demrndl prn mfu
¡a¡rl r.lc ¡nr*Jico rccic.¡rlo.

Peptlrie c<rihir ¡ para imprimir. [: mayorír.lc los ,cndcdorcs dc papcl hoy día tjcneo
lincas de ¡:¡:lcs recrchdos que cumplen.con las guías del Envi¡onnrent¡J protcction Agency
(EP,\[Agencir prn h prctccciuin ambiental]). Algunos ercedcn las guíss del EpA por medio dc
l¡ inclusitin de un porcenuie nl¡r.or de prpct "ircs-corrsumidor,'.

Prñuelitos deseciurbles ¡' toall¡s de papel La nrayoríe dcl papel de oficinr y muchos dc los
ouos srxdr)s ric ¡l¡tl son rccicl:dos conro papcl higiinicr:, piliueliros tJcsahablcs. toall¿s dc

¡r¡rl. sen rilet;r-r. v otros producios tle pr¡el Uamrdos "ordina¡ios".
Cujrs. [^rs i'¡nriliucs c:jrs ie cererJes y prr¿ z¡p¡tos nruchas'eces tienen un coot¡ru-do de

fibrl rccicl¡ü il¿ un 9GiC0 pr;r ciento. Busque cl fono color gris.
I)rrx.lucros para la construcción Los fabricanres cle Texascoosun:cn pcpel despcrdiciado

plrr pnxlucir insulación, :súdrol, parerJcs de pe¡el y cj. ¡rpel pnn los rechos y otros

Papel KmfL t-.¡.s bolsrs de su¡rcrmercado, cl ¡r¡e I l;irr crfé F:r¡ en\c¡rras y ls bolsas
p;rr coruitiis prn rnin:les. feljlizantci y cc¡)rcítro scn prcialnrcnte ¡x6¡¡q.,1"< de papcl , '

Kre[t rccicl¡rio.
Pr(^l.ctos ruolderdos B l:r'cl apulpcarlo y renrolJ.':rlo puldc usarse pan h:ccr cejas de 

'

caf(,)n|arahUcros.enV&§.sP¿mplanrasymatcriaideemprquc..,
lnnor¡ciórEl pa¡*-l r.icsi-ncnuzacloesúsicntloaccpr:Jocorno\:nrelnplazoacepoblepua.

Ia pujr cor:io crnmda pen los :¡im¿les. El
nutcri¡i dc buho pu-a b:csr sdércol

.prpcl r1e rjcsprnlicio umbién sc

Gl-Zlo revi¡td691 .

,

á
r
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Iipos de papel
Existen r¡cs tipos blsicos dc fibrn dc

papcl-madcra tdturada, como cn los
pcriódicos; Knft, conlo en las bolsas dc
pr¡rl de su¡rcmercado: y sulfi¡o
(nruch¿s veccs llanr¡do "dc alta
calidrd"), tnl conro cl pa¡cl cscribir a

nráquina. Dcnlro dc cstos hay nrás dc 50
grrcios dc pcpcl. Los siguicntcs son los
nlás comuncs y fácilrncnlc colccl¡dos
tipos de ¡rpcl de dcsccho pur reciclaje:

Pen&icos viejos (Old nc\vspapcrs

IONPI). En el I989, mís de cinco
milloncs de ronel¡d¡s de periódicos
viejos (ONP) lucron rccolccrados paJa

recicicje en los Estados Unidos dc
América. Esro represenra cl 37 por cicnto
dcl consumo total rle los E.E.U.U. Los
periodicos vicjos son el ri¡o mls conrún
tjc p:rpcl de dcse.ho rccolcct¡rjr.¡ dc las

residcncias. Vüas organiz-acioncs

cívic¡s, cari(rtivas y religiosas
t¡adicionalnrcnte han recolectado el ONP
para rccaudar fondos para proycct05 y
progranlas locales. Estos ¡eri&Jicos
comúnmentc se hacen en lios y sc

anraran o se metcn dcntro dS bolsas
grandcs de compra anles dc lleva¡sc a los
rccolectorcs de papel.

La mayor p:rne dc los ¡rogranras de
recolccla a donricilio la[lbién recolectan
pcntiriicos. En cstc tipo rlc colccción, ct
ONP sc scpara dcl rcsto dc los nratcrialcs
rccrcl¡bles y se poncn en un recipiente.

Cada üno dc los ot¡os m¡rcriaics
desechos del hogar, tales co¡no el vidrio,
plástico, y lat¡s de nletal se separan los
unos de Ios otros o se poncn juntos y sc

.**,\^
¿#,G#ffit
c¡.tA¡r

dc¡rositan en rccipicntcs para cspcrar la

tccolccta dcl colcctor.
Caju comgnths vicjas (Old corntgrrcd

cont¡i¡rcn [OCCI). Lrs crjas comrgadas
son hcclr.ts mc un nurlcri¡l consistcntc rlc
pr¡rl dobl:rdo en fon¡r¡ rlc ¡h¡nico cnt¡c
hojas lisas dc p:r¡rl cartón. Iin Norrc

funénc¡. cl nurtcrirl conugrrhr rlcl lllctlio
sc fabrica conlúlll¡rcrrtc dc p;r¡tl rrriclarlo,
y las caprs tlc ¡fucm sorr hcclr¡s
pó¡wialncfltc dc pa¡rl cartón vi¡gcn.

Lstc tipo tlc rJcsccho ¡rs,corrsurni<Jor
rcprcscnla l¡ fuclrtc rnás granrJc rlc prpcl
rccolectado pua el rcciclajc. L¡ c¡ntitj¡d
lolal colcctada en el 1989 llcgó a 13.{
millones de tonelatlas. Cmntlcs
ca¡lidadcs son rccolcct¡das. cntpacadas
y enviadas al crtranjcro, dondc l;rs

dcmand¡s son cspcciahncnte altas.

Aprorimarlanrcntc un 50 ¡ror ciclto dc
lo<jos los rcciÍrierrlcs dc c:trt{in corrug::tlo
son recolcctados en los E.E.U.U. parr
uso dcl merc¡do dol¡léstico o crtranjcro.

Los alnr¡ccnes al por nrenor, los
su¡*crnrcrcatios. l:rs ffbricrs y los
alm¡ccncs B)r dcp¡rl¡illcilto rlcscch¡n
una canlidad cnornrc de crjrs
comrgadas, las cualcs se rn¡nticncn
scprrrdas dc otros dcspdicios sólitJos.

E.sos cajas se apl;rstan y lucgo sc

cornpactan y se envían a fábricas clr lios
a(ados con allnlbre.

lnr¡resos dc corrr¡utr(I)ra (Cuntpulcr

printouts[Ct\)l). El pa¡rcl y las I:ujclas dc
contputadora descchos ¡rcr ccutros tlc
procesrmicno y oficinas son gmdos altos
dc pa¡rl dcsccho. Algunos rlc los inrprcsos

son fibra dc madcra t¡itu¡atla, el cu¡l cs dc
mcnos va.lor quc cl papcl tlc I'cnuJicos.

Rcvistas vicj:rs (Old magujnes

IOl'lGl). Lrs nucvas tecnologías pucdcn
cfeil unil dcntanda pmolo.

Pr¡rc| rJc oficina. L¡s oficinas
dcscch¡n una gran rariedad dc grados dc
pa¡rl. incluyendo. al nrís allo nivcl,
pr¡rc| dc escribir blanco y de colorcs
(blsicllncntc, pr¡rel rlc irrrprirrrir y dc
cscrihir sin rcvcstimicntos ni crpas)..

Pfl[rcl nritto. Este grrdo b¡jo puerjc
incluir ttxlo lo arriba nlcncionado más

crjas dc ccrr'ol (p¡fxl cartón), coneo
basura y otros pro<Juctos rJc ¡apcl.

Para Mas Informacíon
l'cras Solid \\'rsrcrRccl cling

l¡rfornration Clerin ghousc: 8t{)1458-

9796. Tcr¡s Narural Rcsource.s Conscr-
v¡tion Conul¡ssion, P.O. Bor 1 1037.
Austin, 'l',\ 787 I l-publicrcioncs,
rel'crcncias. vidcos, l¡nyo tccnico,

. irr[onlración sobrc cl ¡rrcrca,Jo

A¡ncricrn P;rpcr Irrstitrrtc. Inc., 2(r0' lrlrtlison Avcnuc. Ncw York. NY
l(U l(r: 2l2140-0600-l low lo Rccycle
Wastc Pa¡cr, (20 pCginas. gnris), P¡pcr
lvf ¡tchcr directorio nacional ( I 90
pfginrs, gralis)

lnstirutc of Scrap Rccycliag lndus-
trics, I627 K Slrecr N\Y, \\'ffhingron,
D.C. 2(xXX: 202/.166 J050-l¡ revisra
Plrcxnir y otros nrrtcri¡lcs
pronrrxionrlcs gnrtrs

Pr¡r:r Sto:k Inslirulc oI America, 330
lrl¡dison Avcnuc, New Yorl. NY 10017:

2 I 7867-7 ll(l--nratcriales ¡romocionales
U.S. ErrvironmcntJl Protcction

Agcncv, Oflrcc of Solid Wure, .l0l Nl. 
'

Strcct. SW, Washiñglon, D.C. 20f60l
8(X)/.¡2{.9-}{6 (la líncr dc crncrgcncia

dcl t:PA RCRAJSupcrfuntJ)-vuias
publicacionés gratuitasffi El Bolcrrn Anrbicnt¡lcs pmc dc Crsx Tu¡s 2üXl. Un

progEma cíit¡l p¡ra rcduci¡ l¡ contami¡¡ción gcncrarJa cn

Tcru y pua prover ¡ los ciud¡d¡nos con la infom¡ción
ntccsuia ¡rn involucrusc ¡rrsonalmcntc con la prcscnrción
dcl mcdio anrbicnte dc Tc¡as.

Sc lcs inrit¡ a Iod¡¡ los cmprc!¡s. indusuir:. gohicrnos
le¡lcs, ort¡niaciotcs y ciudadmo: r rr ¡uc dc Crrex
Trx^s 2lIn.

Pua rnls infom¡ción. l¡ror dc ll¡nru ¡l l-8(X1.6t.1 [\^S.ZD
TEXAS

0[
FTE¡

IEXAS
NAfUNAL
RESOUBCE

CONSERVATION

COI/MISSION

L¡ Comisión de Tc¡ar Frr¡ lr Conrcr.¿ción dc lor Rccunol N¡tur¡lcr ('INRCC)
es un prtrón quc dr o¡rtun¡d¡dci fgu¡l<r y of«c ¡cció¡ ¡linn¡riv¡ E¡r¡ in{itutión
on fEmitc diÉtim¡nlción ¡nr rrrr. color, raligión. origa. ñ¡cio¡jl, rc¡o. incrpr.l.
d¡d. ad!d. oricnt¡ción sc¡u¡l o artrdo da vctcf¡ño. En <umf!l¡micntodc lr lty rohrc
Amaric¡no! cor Inc¡p¡€id¡dc(. a3t¿ d«umc¡to c¡tl cn difcrcnrcs fonn¡to¡. fiucrlc
¡rdirlo e TNRCC ¡rcr rcláfono ¡l (5 l2) 219-@t0, t.800 REL y-TX (-ruD). fEr f¡¡
rl (512) 239-0O55or9o.cú¡¡ P.O. Bot 11087, Auíin, TX ?87¡l-1087.

hSñE
O¡r¡ Ia¡ 20m Horrn¡üor¡ Cmhr
P.0. lo¡ .19,87

lrrün, Icrer 78711-308,
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El soplaclo.de vidrio
I:l insÍcdrcntr' nrjs irr:portl::: tJcl

r iri¡¡o es lrcn¡ srlíec:1. Sc ltñ¡J: el
ctrhr.rn.,]l,l tlc stttlitl pal.:t rr,ud:u r qttc
se rjcrril¡ Ia lrcnr ¡ irilra crelr t;.i¡
r::l;.:l:r qul I's ¡r:is iierl Jc nr:::l¡.¡.
I-nt\)nccs. i:r c¡l sc ic ¡ñaric ¡ i:
nl¿¿cl¡ :::r csr;rbi.lz-¡¡ll F e\::3j qüc
sc Jisueiva en asu¡. Dcspués h
rne¿cla sc dcrritc en ul'i'horno Ce

vidno a ternperarurrs de hasi¡ lS00p-'
F. El viti:-io JL'nc(iLio, cntonces. se

de.1r crer en un rnoldc ¡necrñi¿¿do en
riondc se soplao cernprirne para 

-dulc

¿Porqué reciclar
el vidrio?

Ei r itino ¿s l00il, reciclaL,le.
Un¡ irbrl ,..i: vidrio usrdo ¡a lisro

2ara el homo pucdc transfonnirse r
una Irt,ra de vii¡g nuevo.

El ru'crcir¡ una tonciad¡ de -
r itir:o .'onse¡,i nucr ¿ g¡16¡g5 dg
r'onrb.:r-stibic' pcrrol ífem ili, Se
pucrie corrsenrr h¡sra un 15ic Je
energíe al rccicl¡r cl vidrio. .t -. :,:

El uio de un -507o Ce viLlrio . ' . ;

dc

sc rrranda¡r al

cl icntc.
. TL)(i() tipo

dc enr ¡sc
us¡do dc
v idrio
provi n icntc
de los .'
progrr.mas de

.rcciclajc se

puede usar
'..repctid¡sVeces . :-,,i

par¡ f:rbricar virlrio
nucvo. Cul:.Jo los envases dc i idrio
ricolL'cradL.s IIcs:n ¡ I¡ plinrr rJe' 'vidrio se (ñture0 en perjlzos pequeñr_.s

que se. liaman rociros de vícjrio. Los

. trocitos se ptsail por unos aparatr)s
rnagnéticcrs que rculucven cualquicr

' frugmenro Ce nlct¡I. Un proceso de ,

aipiración íemuc!,e lós reúcsrimientos

. 
.. pJiisricos y Ias etiqueras. Después dc

quc Sc rcnlue\ Cn estoS cOnlaminmtes,' 
ios t¡ociros están listos para ,cner a h

. mczcle, Los t¡ociros bajan la - .

temp¿raturade fundiciún,por.,' .,
consiquicn(s sc require mcnos energía

- Le scprr:.:ión por color cs escnciai- 
lnrcs dc que ef vi,irio rucicládo llcgue
al fabrica¡rc. Sólo el virlrio b.,iirnL v' .pcsarlo (flint gtais) puc,Je:seiañacli,.io '

. ¡ la nrczcll pur haccr pioducros ije

r:uio lrlns¡,ur'::es. Ante todO, loS

. t¡ocilr.s i!.rdes se puelen usar
prra l:rncar viilno verrJe, y

.los ¡n::¡oncs pam \,idrio
rn:rón. De vcz cn '

. cu:ndo, se' cocuentri.n

, r:rcados para vidrio
i: colores múlriple5

¡,cio los precios por

.lo g:nerrl soo mís
bajos qúe los del

vidrio separadó por
color. '.. . -.. . 

,

lnformación: j

L,:s e¡v¡ses de vidrio y
r ij:o de plrnch: su.n el ocio . ,

¡,':c:ento rlci c::jrl de desperdicios;

. Los t!'Janos ,is3¡ tutl¡.s botelles de
t¡¿r,.r y potes oue ue:la¡ía¡ el fut¡o.
rit,ne de Ilou.slc; c¡dr J meses y .'

n:r'uio. t -' ,. ....
Cr,ia icpno usa apróiimld¡ménre

S-<-l;br¿s de env¡-:es de.vid.io por¿
rc:;ascos anu:i;r::rte.

L.a proiucóió:i de uha tonelada de ;

for¡ua. Los entlscs
tic vidno sc enl'rian

lcnt¡mcnte ','l¡c:o
scr inspeccrr.naucs

rccicn forrn;rdos

:.,1¡,

':i.'

e¡f;Pre'! en paPel tcLg.'c¡rr?P¡((o en papel reciclado usJ¡co t¡nl¿'¿ b¿se d€ soga

¡ccici¡rio en !.1 proceso de' '
tJans iorm¡a i(in pucdc. lcduoir
:onlt;nlnac i.)n dcl aru:¡ en un ,<Ci.r,

I ios despcrdicios nrinercs
' S0L ¡' la contarriinación
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los progra¡¡¡as ¡le
reciclar

lt:rra convertir cl nr:¡tcriul rrr:rrkr a

ulr:r frrr¡la fu¡rcion:rl. \c trcncn (luj
toIrar dos pasos i,t]lx)rt:Itlí¡tcs_l¡
rccolcccirin v l¡ lr¡llsf or lr:;reiorr.

I.¡ rccolccclrilt o rcc:ruri:rer.,lt sc
ptrcrlc lograr a lra\ ó\ (lc I1r(rtri,r¡r¡s
crr¡ncrcirlcs, rccoleccirin :r rlr¡rrricilio,
ccnlro tlc dcvolu.-rtin \.con¡l\;J l
ccrl¡Ios (lc tlcrllucirill. [_:r

lrarrsftrnrlrcitin cs, p(¡r lo tcncrrl,
lrccha por cl fabric:rnrc rlc r idrio. Las
holcllas y f)r,tcs usaJ()s quc cllos

¡ccihcn, sorr lr itur¡rrl¡s clr (rocitos t¡¡c
sc nlczclttrt c()n;trcn¡ silícctr- y
c¡rhorr¡lo tlc srrtlio p:rrr lrrlrr ic;rr los
cnvascs nucvos 1.a tJcscritos.

El reciclar el virl¡io e¡l
la casa o en el kabajo

Gt¡¡rtic l¡s botcll.rs 1.Jx)tcs \:lci()s.
Ertjrmgrrc tritlos los c:rr.¡scs Io
suficiclte ¡rra llrrurccrr:rr. Sc dcl,c
colrsr¡lt¡r cort clrl;r ¡rl;rrtl;r I.
rcc(,lcctorcs quc rccicl;rrr vitlr io ¡r;rra
sallcr cur¡lcs colorr.s dc \ i(iri(, ¡ccl)t¡o.

Algrrlas pl:rrrtas pirlclr r¡rrc sc rluitc¡l
Itxlrs las tílpíls \.¡rgr)llirs llrcrlilic¡s
porquc puctlcrr c(rnlallill;rr ci r itlrio o
dañlr cl ct¡uipo dc rccicl¡r. l,or lo
gcncral, hs r.(i(lr¡ct:ls sc prrcLlcrr tttj:rr
c¡t ltls c¡tr ¡scs l-()s ()tars

conlflnliliuttcs t¡rrc rro tlclrcrr rrclclrrsc
coo los.cnlascs rlc virll io sorr los
s iguic n tcs:

lis ccrlllric:rs I
los ticslos rlc trcilla
cl cristnl
los vasos dc tol¡lar
l¡ corrrida

los ortículos ¡,lrr;t lrrrrrro. rcs¡stc¡tlcs
al calor (conru cl [,),rcr)

lns bonrbill¡rs
los cspcjos
Ia porcclan:r

las picdms ¡ ticrra
los tr¡bos tic ra1,us catrilicos tlc

. tclcvisorcs
cl i idrio rjc vcnt;rnls

Para más información:
'l crrs .solirl \1 a<tci llccyclirrg

lr¡fornr¡f ion Clcrrirghorrsc: gUy.t5g.
97!)6.'l'cr¡s Nrtion¡l Rcsor¡rcc Conscr-
v:tlior¡ Co¡ll¡¡lissi0rr, P.O. lkrr I.1(.)g7,
Auctin. l'crrs, 7871 I . Iuhlic¡cioltcs,
rc[t'rcilciirs. r,írlcos. ::r r¡,1¡ tócnic¡. e
i¡t[r,rn¡:tcirin sohrc ci ;lrcrc¡tlo

(il;rss Prckagir:g In¡titulc. lg0l K.
Sr¡ccr. N\\, . 5^litc I :,)i.l_. \\,rsllilg-
tor¡. l).C. lL\)06: 201,sS7.¡850 _ 

.Ihe

. 
Corrr¡,lcre Cuirlc ro Pirrrrirrq, BuikJing
:rntl Opcntirrr ¡ i\lulli.\latcrial
Rccycling'l llclllc C::::cr (J I

l';r!s.. I 9S.1. gr ;rtrrilo,. C,'lltprcllcllsivc
Curhsitió llccrclirrg. Col¡cction Cos(s
¡rrrl I lorv to Cu¡rrol l l.cl¡ (J() prgs.,
I 9§S. ¡.ratuito¡; otrrrs rccursos t,jc

prtrrrrrcitirr

llirl,\u¡cr ica (il.rrs ft ¡¡j 6¡¡¡¡g
I'rogr:rrrr. 2') l,lrlleci I)livc. Ilcllu
Vist¡. r\rl;¡rrs¡s, 7?8 t.t ; _s1¡ ¡¡55.5¡7U,
- cl holctíll inlbrlr¡lrro CI:rss Recy-
clirrs in Ntid Americ¡. rítlcüs, I
fccrrsos tlc Irtt¡roct,iil

N¡tio¡¡al So[t f)rink Assrxiation,
ll0l-l6th St. N.\\,.. \\¡shingron, D.C.
2fXt.r6. 21¡746.1-,,7 Jl.cl bolcrín
infocrrilir'o'l lrt Sut¡ Drilrk Rcc¡clcr y
otr('s rccrrrso( dc prrrrrl.cirirr graluilos

(.i.S. Iirtr ironrncntll l,rotcctitin
,\grrrc.v, Oflicc ol"Sliirj W¡stc,40| Nl,
Strcct, S\\' . \\'asltini:t1Ir. D.C.2Nlil;
2o)t 11 5 -9)26 ó 8(X)..1 ll-9146 (EpA's
RCRr\/Supt'rhrntl I It'rli nc) - Recvcling
Broclrrrrc ( I:P,V510. S \('. BS -0-50);

Rccl cling \\'orks I ( EP,V530-S lV-89-
014). bolcrín infornrarivo

^-**
i6¡@ffi¡
ct tAil TEX¡S

2000

l:l IJ¡'1.ril¡ .,\n¡hrr¡rrrl e< ¡lrlc rJc Cr rrr Trrr¡ 20(O, un

¡rrrcri¡r¡ir e(t¡fil l,"r¡ rcLlucrr l¡ co¡l¡mrn¡cirin scnc¡¡rl¡ cn
I cr,r< I l¡¡,t ¡r,r ctr r l,,r ciutj¡d¡rros con la i¡rf¡rnr¡cr,j¡
¡aCc(Jfii 1,ilr.¡ Irr r'lr.e¡:rrc [Trsunrl¡nCnlc COn l¡ frescrr.¡crrirt
dcl nlc¡lr(r in¡h'ciltc rJf J'ar¡r

S: lrr i¡rr rt¡ ¡ tr{1,¡s ¡Js cnrfrcs¡t, indu(riis. gohicrnor
krc¡1c.. ,'rrrrri¡¡qionc( ) ciud¡d¡nos ¡ scr p¡nc tjc Cl rrr
Tt-\ \i :ltxl

I'lrl nrrr r¡¡..¡,¡¡6¡,i6. f¡r,,r (lc llJntrr ¡l l -Sr,J.f,¡. I Ii\^S.

ñETEFIE
: -_- IEAA§
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NAIUBAL

N§EI,F,H§!frf,
I ¡ ('r'¡rrrrr,¡¡ rJ: Tcr¡< tIr ¡ r (.,.,r(ri..r.rix.ic loi Rc(rr«,t fírrr¡rilL( (, li,{(_(.)crunf.ttró¡.,luc¡l¡r,nrrr¡í¡r¡t.xj(rrt!rilcrrolrraeiccrln¡llnn¡rir¡ 

Ert¡in.r,¡u¡,¡non n.nnlc 1|\(drirt¡nc¡ii,, r!,. ¡ r,.r .,,tiú. rcltgrilñ. {rrg(l u..inn.f. ...,, i,,.,,i,".i.,l.rd. a,lxú. ,rrcrt ¡.r,t,r <c t,:il ., .(¡.,, L {t. , lrc,i,¡,. tin irri¡nl,,nienr,, ,16 1¡ ¡ .., '.,,n,"
.\¡nrrir:nr¡r con l^cifrtr.1.,,t.(. c\tr J,,(r,rcnt,, cll cn ,f,fir*i". f,,r,,,.,,,,. 

.Ji",,"

¡crlirlor'INRCC¡orrcljL¡ñ,'¡rr§[r]rc{¡,I).¡.8{L,ttit.,rV-lXiiiil>,..,r".
¡l 15l2) ¿-r9 rr)15 or por crr¡ ¡ I O u^r I Jrrs7. Auir¡ñ. ili ii¡¡ r.i,i*i 

-''

Cru¡ Iu 2000 ¡nfomatior Cents
P.0. Bor 13087

Alsun, Tr¡¡t 78711-l0S?
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La nueua ley: Como
desecl¡ar llantas
usadas

lbv Jír¡ cs ilcs¡i e¡r Tet¡s cl
d(,sce hilr ll¡¡[;rs cn::.i.as usad¡s r¡

l)c(lJ;os dc II;r0t:ti _r, tu:rlquiCr
l¡lilncr:l (lUc rio \c.t :t¡ ,ltútOdO
apropr.rtlo rlc rlc.-'l :.,1.

L¡ nt¡r'r¡ lcr sc :::zo viscltlc :i I
tlc ahl I rl.'l l,),1] L. i r ioli¡Jcre ; ,;: Ia
lcy pucrlcrr cnlrcnt-:s: con nrirli:.i dc
h¡sru S I0,üX).

[-l:l0tr-s enrcrrs usrdts o cn
perf :rzrri puc.tlen scÍ Ír.c¡uchadai.
reciclinjas, o utilizad¿s conto conrbus-
tib['por lugáres ccn permisos
espccirlx. Lus Il¡nt¡s i.a no pueJen
scr al¡lllrccn¡tlas pcr ;nás de 90 C(es

5in un nunrcro tJe re:istro del Texas
Nalurll Resourcc Crr;rscn:at¡on
Ct'nutris.iorr t-l NR,lCl. L¡ .*..¡.ij,,
es L.¡¡tcrrJrlJS C¡t ull :asurcro ,le .:su

crclusiro prra llant:.1s. un b¡surero
espccirlrncntc diseñ¡do pcr.lencciente
a un nrunici¡liu dc;¡uds quc sc havan
rlcs¡lrenuz¡do las ll¿ntas d pedazos dc .

nucrc l,uloadJs cu:Jradas o lninos.

lin cu;rlt¡rricr otr() basr¡rcro, l¡s llant¡s

. n() sc f)llc(jcll ¡l¡¡¡¡ccn¡f sr¡brc h (icrr:l
pt:r rrrrii t1c 9{) rlíls.

El problema'
Ilasra cl tlía rie ho-v,

.rprrtxinud:rmcnIe unos j-50 rJepósiros
ilcgrrlcs tJe lluntas que puctJcn
co¡ltcncr lt¡str unJs 50r) nlilloncs dc
ll:lrt¡-s clrteres us¿d¡s o pctJrz_os dc
ll¡rnt:rs h.:n sido irlentificrrios a t¡ar.és
dcl csr¡rjrr üc Tcres. \'arios sirios se
s¡l'cn tcnr.r un lltillón rie Ua¡trs o
lr:is. irlicotr¡s tanto, lproximrtla-
nlcntc J f .üX) ilantas us¡d¡-s
ariicion¡les cstán ¡iendo descanadas
cada dí¡ en Tcxe-s. .

Los dipósiros tJe ll¡ntas son feos y
crcrrr porcncialcS dujos a la salud. Se
c()nvicrlcn cn cri:rtJeros pan .

rnosquitos v en hogares pal-¡ ratas y
r'¡tt r¡s. [-¡s llrnlrs trntbidn pLrerJen

c¡rcendcrs!, c¡niticndo hurno negro y

i'c_(:is ildr'niis dc sr,r conl.;rminan(es

i.i!.nci¡lcs dcl ¡gur subtenáne¡ con
cr:riJtnift¡ntcs tales ;cmo rccite y
nce ro tlc cuL,olto. 

.

El programa para et
rec¡cla¡e de las
llantas desechas

P¡ra resolver r'ii3 I.roblema, los
cllc i¡.cs rlcl Tjr,RCC h¡n ácsanollád,:
un P¡cgrrma para :i ;e:iclaje rlc las
llantrs tlescchas. Esl: proqrrma esrf
diseñado para orgrrizer lr lintpiez_r tle
nurnerosos depositos a través del . .

estrdo y para dasechar co¡Tectarnente
las llantrs usadas qus se acumulan dí¡

- ¡ díe. Esro se lograr5 prinrordialmente
pcr medio dcl desm:nuz¡r y el .

reciclar lla¡t¡s enle¡:s us«l¡s o eo :

. Lcs rie¡nsilos ilr.:J:s,je llanras
alrctierlor del es¡r..io esd¡ sicndo
ins¡ccione,l.i I se les csuí
establecienrjo priori;:d para su
linrpis:a. Los sirios qre ,equieren ' .

atención inrnedicr: se estín poniendo
en una Lisra de pncnd¡d pañ .

Enfozu (Priorit) E¡forcement Lisr l

llanLes anttr¡s us3cjj o

(continucle !l/

'ccícloCo uahdo ii¡ta a bue ,lc soto
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o pcda?.os (proccsadorcs), y n(lucllos
que almacenan o dcsccl¡rñ llnnt¡s
cnlerai úsadas 0 pcrl:rzos (o¡is¡¡¿6r..
tJc allnace.nes b.de facilithtlcs dc . '

rJescchos).
' Las opcraciones dc rJcsóchos Quc
llcvan ¡ cabo tlos papclcs, talcs cotno
ncgocios que get)eran y lralsf)oñfln,
dcberr scr regiitrados biyo arrrbas
catcgorías.

.Los desntcnuzadorcs dc llarrtas y los
qrrc llcnan solicitudcs pura lrrgarcs dc

.alnracetajc, dcben so¡nclcr un jrlan de
ingeniería para el sitio y p;ttlr una
fiarrza para ascgurÍrf qr¡c scan
registrarJos.

Los pcdazos dcslnenuzarlos dt
llalrtas dcbcn scf rcciclatlos <lcntro dc
cinco años. Dc otra ntancr¡,.r¡na
cxtcnsi<in tlcbc scr rccibitlir plrra cl
alrruccnajc contilua(lo dc los

tos lon¡los
El recidn creacio \Vaste 'firc

. Rccycling Fund (Fondo para cl
rccicluje de llantas dcscchas) recibe sus
foñdos por nredio de uri cargo dc $2
sobrc cada nucva llanta dc iuto o
carnirin vc¡rdida en Teras con ún
tliir¡rctro cntrc I 2 y- 2(r ¡ulgurJls. El .

cargo tomó efccto cl lcrc dc Lncro «lel
1992 y gcncrará unos $34 nrillo¡rcs al
airo. '

.tlajo la ley, Ios vcndcrlorcs al por.
nrcnor (gcncratlores) pucdcn quctlarse
con.2 l/2.éentavos de catla cargo de $2

' irara ctrbrir sus coilos rlc nr:urlcrrt,r Ios' 
libroi cn cr¡a¡tlo i.l cstos c:urj(rs ) (tc
inviar ll clrr¡titl¡tJ colccl¡rtlrr c;¡rl;r ¡ncs
al con(rol:rtjor dcl éstado. ('lirrro

.cenlavos dc cedt $2 sc tJirigcrr lracia la
Of icioa dcl crúrtrol:ldor ¡rrrr:r cuhrir sus
coslos dc ln atl¡r¡inislr:tcirilr rlrl for¡tlo.
Seis ccrrl:rvos tlc carl¿r $2 vrn :tl
TNRCC p:ria irrbrir sus
rcsporrsrbilid:xlcs rlc atl¡rri ¡ri,it¡ ;rcirin
dcl prugratna y los $ l.tl7 l/2 rcst;urtcs

. de carh $2 sc ulilizrríl llilrn l1¡s¡tlcs a. lo§ tlcsnrcnr¡zadorcs ttc ll¡rni;rs.
Los dcslnc¡ltrzltlorcs rccibir:i¡r g5

. ccnlavos ¡or cada I 8.7 liL,r:rs rlc
pcdazos dcsnrcnui:rtios tlc ll;¡¡rr:rs
producidos. Lrs opcrlciorrt s rlc

.tlcsrnc¡tr¡zar'son ca¡raccs rlc
tlcsnrcnr¡zar rlc 50.()(X, I .'15().(n0
llrutlas prrr nlcs; (lcPcn(liclrhr (lrl
l,attmiio y.rlc l¡r c:rrrlid:rrl tJr ct¡tri¡,rr.

. Dc acucrdo I la lcy, I1()r lo rrrcrrt.rs
25 por cicnto dc lr¡rlas I;r ll;rlr;ts
tlcsntcluzarl:rs tlcl,r:¡t rcllir tlc sitios
PEL colr otro 25 por cic,tt(r lrovcnicnfc

. rlc los vcnrJctlorcs al por rrxrl.or r.rl por
nlcnor. EI 50 por cicnto rcstar¡lc pucdc

. vcrrir dc cualquicra clc csias [ucnlcs.

. Los ollcialcs dc'l'NI{CC lsigrr:rr;irr los
dcsnrenuzadorcs a silios csIccíl'icr¡s
PEL o ¡ urrn fut'rrlc cspccflicrrrrcntc

. dcsigrrada por cl 't'NllC'C. h:¡sánrlosc
sobri su localitlad y li¡ prioritlll
-risignatla a cad¡ sirio intJir ithr¡1.- 

Lus dcsi¡rcnr¡zaddrc.s dc Il;urr:rs
rccibir¿i¡r pagu poi hs llanrrrs r¡rrc
dcsmcnuccn ¡or tr¡cüio dr: [¡ctu¡¡s

Para Mas l¡tformacion:
. .Scrrp'l'irc Ncus: p.O, Box 714,
Sutficld, C] ()6078 ó llar¡rc al 213t66g-
5422-rucnsrr¡lr¡rcnte rccibirá cl
lrolctírr .Scrap Tirc Ncrvr, suhscrip-
cioncs ¡rrualcs; y cl libro cjc Sl'N .

titrrl;rd0 flcl'ircri; con nllis rlc 50
pn)\ ccl()s clscros irrcltrl.crrrlo
jrrtlirrcrfr, colurrr¡ricx; y jucgos tlc
junlírr inflrrril. $ I 2.95

Arucricalt Retre:¡rlers Associalion;
f'.O. lJox 172{)3, L¡uisvillc, Ky 17203,
8{ x y.r26-B 815

Ñ:rlir¡llil l ire Dr¡lcrs anrl
Ilc(r c¡tlcrs Associalio¡r :¡nrl NTURA
Nens. 1250 t Sr:, NW, Suitc 410,
Wrrshirr¡¡rrrn, D.C., 2(X.I)S; 2lUj Eg -'
2:r()() ,i s{)iytt7-N I t)RA

'l irr Itr:lreutl Il¡furnr:rtitu Ilurcou,
2(r555 C¡r¡¡rcl Rar¡cho Blv<I., Suirc l,'.
Dcpr- 990, Carmel, CA 93923,ZOU
62 5-.12{ 7

'r¡rensuales sotnet¡das al 'INRCC para.
rccihir recr¡rholsos. Los oñcialcs del
TNRCC notiñcarln rl corrrrolatjor dcl
c.starlo prra quc'irnit:tn chcques rle
¡cc¡rrlrolso.

Irrformación y . .

solicitudes
I'rira n¡ís infor¡¡lación sobre ól

W:rstc'l irc Rccycling lruntl and
Prognrrrr, o para pcttir una soiicitud,
llrlrc ;rl 5 I 2/8-1{-668.1.

Cu Tos 2000 hlmn¿lbr Cef,t¿f
P.0. Bo¡ 11087
Austln, 16rr! 78rl 1-30SI
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' El llolcrin Ar¡hicr¡r¡l cs prrrc rlc C.r¡rr 1 [x^s 2(X{). rrn

ftfi,Brlmil cñtilrl l¡¡¡ rcrlucir l¡ cont¡lni¡ración gcncrrrh cn
Tcxns ).|lir¡ pklrccr ¡ hri ciurl¡rhnos con l¡ infotnt¡eirin

. occcs¿ii¡ l¡ra inrulucrrrsc pcriontlrncntc con l¡ prcrcrr¡cirin
'dcl nrcdio ¡n¡bien¡c rlc Tc¡¡s.

Sc lei inrira a hxl¡s.las cmprcias. industriis. gñhicnrs
laalcs, organiacioncs y ciutlarlanbs a scr ¡¡nc dc Cu,u
Turs 2(ü).

. Pr¡ nrás infornracitln, f¡ror dc llanr¡r al I -g0O-(>l_.ttiX ÁS

ClEAH IEXAJ

0[2ü
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Los ambientadore-V
desod or antes domtisiicos

Pr ,r ! :r ii: i¡-\ ¡bic¡trs ilc bicrrirrrrto 'le
*¡.Lr lrrcI n:¡rllantllor' rorlrt's i'h$os.

ll'ilt'.rtc hrlruls tle aig'-r.-ron ccn vrilrill:t

l.ur.r: ir,tr!irs ert un pirullo cn cl

¡c[n,:l:tr.i,rr o ¡^ 59 3¡¡;nt[r'ti.

I1'.¡,rr:r .i ¡re ', ut:!¡c bhr:o ¿n

plirl,,s 'in t::nu ¡;rm ::c:b:u coll icr oiorus.

Erf-. 'tt':¡ :l :ire "¡:lpouri" :n plrtos

sirt tr:¡-rr.

f lie r. ¡ r Íu¿i'¡ lcr::o crutr'lr ;- clavos.

F-::e :lnd-l r ¿l.rs F-.-u¡lt:kjirs.

['.u:r lir ¡rpi:¡ ios nrur:rjorcs tie ba-su¡¡.

nrLrciir lin:ones us:ritx en cl t¡i'.r,¡cdor o

cchclrs bic::¡i¡n¡1s d¿ ss-t¡.

P:rr¡ l;:-s rlfombc¿s rnezcle I panc clc

bóc¿r ¡ I pirncs dc nuiccna: rocíe bastf,nc

vrbrc h alfombr.r y r-spire despuÉs de un:

hor.l
Rrríe 'cie'¡i¡:nato Ce sod.r cn el [onrio

rje l.r clje de excrEnlcntos ül gato r.r"cs

de ¡r:¡lk \ir¡; litter".

Rcr::¿ Siert'on.:rro cic scda en el fondo tle

Ix l:tu:s ci¿ 'c:r.clr¡ F¡tr conüol¡¡ los oiores.

Los limpiadores
S 1¿zcle cl r-iru:grc con r:l y cgtJs P¡r¡.

tur bucn liirrpiirJor de superlicies.

. Disusiva bica¡tonato

c:rttrletr só.iico o sala,J: ii:trptru. :rt un

sslit de lr'¡t. Enjurge con ltua lirrrpia'

[-uutlir: lr-s <urttlicres Ce lls c:rtclcns

con unr n--z¡ll d¿ ¡gtn ubi;t Y

hicrrl\)rtilto de soth o rinagr:.

[-irn¡rre :l inlcnor dc l¡-s eafetcra-s ccn

r ir:¡[r: rlrulco conlorrnc l¡-s inst¡ucclcnes

,lll [:rbric:rnte.

Usc urr linlpi:ulur Cc estregar cn polvo t

sin cloro ccn un eslrcpljo scolch¡do ic
nrlort o un asu'oorjo accrrdo fino Ftrr¡

cort¡r i:r lrrqt en la ccct¡n

Sictnprc use detergentcs biorjegr:d-

rblcs ¡ tltlic:rJos. Busquc jat'ones tie

cl¡brrr:ción oatud o.hechos a base de

ciictrirl¡.
Pa:a lar ar los Piatos a m¡¡o, usc lt?

t¡za tie bicub¡nato dc stx-la con un

dclcrgcnte Líquirio delicado pcra que a¡ucie

a ccmr la gn-sa Y l¡ comid¿

i}r¡ Ls nirluinrs rjc hvaplrtoi. sclec-

ciorrc ut Lictcnente con el cor,elrido &
fmfato nris bojoqtre se ]r1ica en el gr¡utc'

Pr¡ un rl"xinllcturte' 'rse 12. uz¡ Ce

Mu qn un tdón de uou¡- Para eli¡nrn¡¡

el nroho v los hongos' no enjuague li
mczcla cf¿ bóm.

Los limpiadores de vidrio
Con:birie un cu¡¡t llo dc agua con li{ a

l/l r¿¡ tlc vinrge bla.rco. de I a 2

cuclr.:r-arlas de jugo de limón ó t a l
cuch¡nchs de ¡lcohoi dc frot¡¡. rcr:íe ::r

lr-s su¡rrticies v pc-sc un estroprjo stlr e,

iibre rle ¡*luze hasra quc se limpie'

Los limpiadores de homos
. tJse un lnrPiailor P¡r¡ homos sin

rrosol ; sin lcjir.

Rcríe s¡l sohre ticrr:¡nes cuantio :sÉn

cdicnres. tlasPu..3. esm:gue.

F:.u:rl¡c l¡ rt¡lcl'.ls con ul)3 pa';'-1üc

bic:::ir¡nrto de i;cj¡- s.'J Y agua-

\lc-ic I cuchanrlrs r1c1r'crin líc::tio' l

cuchmüs Cc \ir::r Y un cueno <le alm
ubia: Je;u:n el 

'ncmo 
Por 20 minutos.

rlespu.is. esuer':: ccn ull estrt>p3lo

;rcerjo hno o un Lmpirulor de esuttrr cn

¡rlro sin cioro.

i\fcz¡:ie i cr¡c::::i:ts dc cr¡trcn¡:o

stüico en un c'¿:¡uilo de ¡eu.¡ übi¡-

Barc urr r¡'c:ilt :rroirl¡ r:n bic:rh>

nrro rJe so.i: pan limpiar las venwliils &
virlio del hcr.o. -

Evie los C¡:::mes con el uso dc fornx

para el hon:o r.'cmo por ejernplo. cl prpr:l

dc aluminiot. o 'oe'rCe;as.

Los limpiadores de moho
Batguc l§ n¿qchrs dc nroho ccn

bicarbonero & scrl: o bór¿r- o con un¡

esponja con rin¿g'c bi¡nco.

Esmgue :l á¡ea con una Plsu & iugo

de limón o tin:grc blurco Y r:l-
Frra Lirnf:r el mc'ho dc rur¡ coniru Cc

bario. ISrcl: en una m:iquinr dc iar¡¡ con

V2 r:zr cte jüin v l/2 r¡z¡ dc bic¡¡ft'naLo

dc sodc, dursne el cnjrurgue añada uu
r¡z¡ dc vinesve bl¡¡co.

Los limpiadores Para los

tapizadm, taPetes Y

atfombras
Usc un limpirdor a bcsc dc jebóu y sin

ar:rosoi.

Lrmpic lcs Jcrunes imle<iiru¿rrene

con :gu: cle sríón (rgua cle Selaer' rgrn

d¿ scrh).

lrlezcle un c':¡¡.rllo de agua una

cuchrradro j:;rbon Lír¡uido deücedo uru

cuclurerliu de t'ór¿r o un pnxlucto de

TSP lfosf3.h trL<cdto) y unas gours dc

linrón o un cnom de'.imgrt. p+e i:t

nrcz:h ccn :n suoPa.¡o remojado o

tsc'¡nir v es'::¡:e su\emen(e: eirÉ' i¿

con ufi as'Jlixro limPio Y <jcje s;:'
- Para li,r¡iu los ci:rr¡¡rrs dc r ino unto

(rujo). sct::e:n cqt esn-q tj¿ s¡ li'=

o
6 li ¿.s..¡en¡Eu:D$a

O hacer un linipiarjcr

con:ú¡t.

nuCen pinnrJa

con unx

cuch:¡adiut
Cc

d:O i.:rso ¿^ Papel .¿ciclado u5¿n6o {¡ntJ a base ie sog'r
Gl.l áa 6,t -c:
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Pongn nruiquitas (vrcr rlc Srur Anrón) o
"luccrvings", cncnrigos natrrnils tlc lus
afitJios.

'.Sicrrrbrc 
ajo, ccbollircs. ¡:luni:rs, y

nrsltur:ia ¡nn irlruycrrl;u krs rfitlios. ¡rro
cslé conscicnlc (lc (luc nlslrtils ¡¡lx¡ttrs (ijo.
¡rr cjcrrrplo) pucdc irrhil'ir cl cm.ir¡ric¡rro
dc cicrlrs ¡lrrnt:ri tJc vcsctirlcs.

Las pulgas

Corno un prinrcr pxo. ¡rpircl Quitc la

[¡.¡lsr rlc la a.pinrdt]m ).scllc "lil captjñ" cn
trr¡r trrls hicn ccm<Lr. 

.l 
Íruh

Los corrrpucst<ts prcpmrkx vic¡rcrr crr
liinrtrtlis (lifrrentcs pru:t uq) cn su ltrro. cn
su crsiL o cn su p¡t¡o. Sclccc¡rnrc frRxluckrs
quc ticrrco d()s tifus dc ilrgrcdicnrcs:
\cncnos no nluy tóxicos panr ¡xlcr tnatr
l;rs pulgas arJullas conro ¡rr cjcrrrpkr los
prcluclos que ticncn pirctrim y r¡uc
l¡urhiélr (icrrn colttnrlrtkrru5 llgl qrc6i¡¡-
¡cnto (lc inKtos (lCILs) pirm nlnt¡r los
lrucvus rJc prrlgas, l;r kur.r y lr cr is:ilirh. l:r
pircri,rr ücnc un cfrcto nra¡or cu;urtkr sc
conrbina con un intcrrsilicador qrrírrrico
conxl por cjcnrplo pi¡rnxril hrrrrixitlo. lla
lu ctit¡ueur con las insúrrcci(n¡cs ¡rrra cl uso.

Consullc con su Yetcrinirio ¡ultcs dc
sclcrcion¡r los pruJuctos. ya rpre la

rcsislcnci¡ de los mintalcs rlorrrc.sticos a los
insccticid¿s cs tlistint¡ dc flcucr(l(l a h
espccic. erhd y li¡ condición dé h l)icl dc¡

orinraJ donréstigo.

Sclcccionc insccücitkts p:u:r cl prtio quc
rcn rlifunrjitlos a intcn alos dc tic¡llt» pffi¡
un c[eclo nriis dumdcm.

I'¡m stlrr cuá¡r vcrttÍq) cs utl
i¡r<aúciür llanrc ¡ l -§ü)-858-?:l7ll
(Natitrutl Pcsticitlc Nct \trrli I ó l - ¡{( I )-1 DA-
RLCS OX Dcparurrnt o[ Agriculruu).

Las moscas
Evitc su dcsr¡rullo en los dcs¡rcnJicios

naturales (orgin¡cos) aJ dcju lu htsun de la

- ctrinacn hlcs hiclrccn;rkx. (u;rrrthr lrrsr
cnkrr. cl hft ¡lc hr¡rurr ¡rr¡rrcrlio ¡rrcrlc
alnrcr y ¡:ntritir r¡rc $ rtl)t(\ht/cxn |,([U
l¡losc:Ls:l h r¡r;un

Rocíc j;rlxirt sccp crt | 
's 

lxilcs (lc lr:§lfil
rlts¡rris dc r¡rc krs lr:rr r l¡¡r'hl r y s<rrrh¡:
si¡\'c frri ¡tl¡u\ cltxr.

Usc urtl nu¡l¡¡r¡¡rv¡r§, Irirltl (lc

rrt¡¡lin1O§ca( \ lnttrrlr:rs (lc lntsc;t<
Cuhm y s'llc corr l¡l;rlh l;x PLurt;rs <lc

ru¡rlhr prm cr itrrr Lr rrx){.ll rluc n.f t(\ll¡(c
su l:ulr cn cl ruJrrlir

S¡cllbtc tr¡¡ilcct() ccrcr rlc lr ¡rrcrür rlc su

cri¡la o arkrrtlc cr ¡lrr¡r.trso rirrc l;rs

nto*'irs sc rprricrr. ( )tl('s fti \lI( lr '§ |;tr il
altuycrt(¡r ll rrrrsgl irrlut c cl rccitc tlc
clavos y nflt¡tas dc fllcntI

I'urgr urrr cr¡rrrjr cn rrr ¡rl;rtito 1. rclrnjc
con accitc dc larturda ¡lrr;rlrrr¡t'ntlr llrs
t¡losci\s.

Ihtr un crr¡rcrrr trn p;r¡r.l 
-1 ¡irr¡;rkr

;tlcrtlnr tlcl gollctr. r h. rrrr jrl r r I t:rno. ¡r'tc I

crrr clrlul;r. [;ts ¡txrrtrs lxrlrin cnt iú l{to
no salir.

U¡t ticsto dc rll':r.lr¡c:r c¡r lr qrlcn¡ rlc h
lcil¡;ulJ o solnc h lrrcs:r ¡rrh:i rttlrruir h
ca¡lliúd dc nnisris c[ cl cu;u1(r.

. Los mosquilos
Prsc ¡ccitc rlc cit¡r¡rla crr Lrs :in'rs

crpucslils o rlurrrc rcl;rs tlc cit¡rrlch.
No clirnirrc sr¡s cnct¡rilos ¡r¡rlunrles conxr

son el cihillilo dcl di:rl¡lo 0 cl rruLrri tle
rcz¡do6.

Oúns pmhrctos lrtur;rlcs ¡';u:r :ürrrtcnlar
srrn cl F)lco, h rtrtrtr [riccirrrrtl;r cn h picl
o [xltc(kt trtlr il(h r cclt r tlc unil ltrtct l¡.

lrs ¡lrnt;rt tlc rlh:ürrcít llnl)i(:n
nltrrfcrliln Irs lrirv¡ritrx.

Hinrirn cl¡u-os ric ;rgul cslrrrrrlll.
[a polilla

Iilirnirrc trrJo ti¡rr r[.¡rrlilh:rl lirrr¡i:rr crr

scco o eu únlor-rí¡ lr ro¡r o hr rrl:r: trralc h

Lnr rlt'h ¡r'lilh ¡rsrrtkr hr rrr¡r ¡rr
scrknr clt't t¡icl ¡rrrlir crlicntc.
Al¡raccrr crr urr:r hrk;y'c;úr r.llll;t.

I rrs tt jctk'rus c lrilarx lcrrrs cn Clricrgo y
lutrs:dy:rccrfcs us¡n 1/? lh. dc nrrrnr. l/2
lh. (lc rrc¡rtir. l/.1 lh. rk tonrillo. l/.1 lh rlc
girrvrr 1' 1 ctrclrrr:tLrs rlc chr rrr. lrlt'zrlc y

¡rrttr crt lxrls:rs rlc c<¡(,fi¡l:r f,rm lrn ucr

¡;m irltr rl tlc l;rs rlnnlr:rlill.rs ¡-rfullr.rrlts
lis tlc lrrrli(io crr¡rrxjrr son llvtrs.

Crtchrrc o ¡rrg:r rlrrx'lrllill¡s litscts rle

clr;ll(luicnr (lr kx <igrricrrttr «lr h nr¡rr
rl¡r¡¡ccrnrl¡: clq'rn sct dc l;rrxir¡. la! ud:r
qca. lrrj:rs tlc lar¡rc1. chr tr c¡rtcnrs.

¡rthrikrs tlc cetJrrr. nlltrn) s!o. t¡tct¡lx o
gnuxrs crrtcros dt' pirnicntr.

Lrrc l:s rupisrs rJr. lr tl¡rrrsr ngulu-
rf,nlc ltrm clrrln\Lu lI "¡'lilla"tb Lr lruim
llrxiilas rnn lxrjrs tL' lruutl. ¡r¡rm ochvo¡.

Crr;rrtlc lrrlrs l;rs lr:rilrrs t kx tomli-
rrcltlol ctt ctrr¡tq's sll:rtl¡x:
L¡s cuc¡rrcI¡¡s

l{rvíc hs gricrrs y siliix osunrs cur¡ ur:r
¡rrzch tlc :icitlo hirico.

Distr ilul'r crr tlistir¡tos ¡u§;urs plilt(rs c()rr

.¡:utr's igu:rles rlc. harirn dc r crrr y sulfrto
dc cxl. o piulcs igurlcs tle hic:ulronrto dc
y\11 y ivricxr cn fxrlro. o ¡rrtcs igualcs dc
trir;tr ¡,rzrie;r nncna. Forrga fucm dcl
rlerttcc rlc h's niñtrs y:urirr¡rlcs dttttstirtx

lrl:itcltx tlc l¡u¡¡hn:: scllc h\tt ¡n conliü
CII Ffcs (otl Llril§ q(rc lcnS:úl tQnlcs dc -

Blnrül o f(w(x intrrion: crr jrnerrc h «rnrirtt
(lc l(,\ ltlittos (¡r q t¡rtLut sin Iirrr¡riu
thrarrtc la r¡rlr: ¡n rlcjc rfwm thrnürtc h
lrtlrc l¡r crrr¡i¡Lr tlc kx t¡ir¡rr[s üxlÉsücm.

'l;r¡r hs grict:r<: scllc con tclr rrrt¡ilica o
ccnr(.¡rt(r tr\lils kls trr¡rctes rhrrldor tlc llrs

lutrrí:rs l lrs lír¡crs clútt¡ic:rs (¡rc cs Flr
tlturlc cnl¡¡ut h c¡s

Prrr¡r h'l:r< tlt lau¡cl alrulctJor rlc las

Ericlirs cn un cnilto.
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¡rnc rlc Crrrr Trr^¡:trxt. un
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Tcxrs y ¡rrr protccr á kls ciurl¡tluos con l¡ infr,¡rr¡ci,i¡
ncccsrrir prrr inroluct¡rsc fEtson¡lilrc¡tc con l¡ lrc<crr ¡ciriir
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lmalcr, orgrnizrcioncs y ciudrrJrno: a scr puc rtc Cr rrs Tr r.rs
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I. L: limpiez-r de lc c¿s¡-con el trepeador humajezra todos los pisos sin aliombra y upu:
Ia casr presurndo arcnción especiai i los a-rlos. las equirurs oscuras v por dcbajo de loe
mueblcs. A¡uarrc mu¡' bien la bolsa y tl¡el¡. sino vacic ei cóotemrJo en u¡r"r bols¡ negra plásrica
y ponea rl sol por dos horas para mara-r l:-s puleas.

Z Dé t¡atarniento ¡ su cr.sa (¡después de que ha\'a renlovido los urim¡les domesocos y i.as

plantrs!) cori vapori¡¡dorcs de bajo nivcl tórico o a(onri:¡rJorcs rccomeod¡dos pq cl vctcri¡u¡io
por su brjo.nivel orico. , :

3. Dé tra¡micoto ¡ su pcno memurlmcnc con un.ch¡rnpú insccúcida (selecciones dc
¿cuerdo a la espcic del anim¡l domcstico, ripo dc plo, y lacoodición de su piel) y con polios
o rociadores quc úencn conroiadonj dc é¡ccimicnto pcm irscctos-
' 4. Dé u'aramiento a su pauo. Los rgciadorcs pam el cxterior-dur¡n solamentel0 d.ías, merm
dc lo que dura una puig:. Usc un rocierJor qm sca cficicntc por mucho tiempo, tai coáo
Du¡sbu¡ mic:ococapsulido (diiundi<lo a inrérvalos de ticmpo). '

5. Dú a iu minul doméstico virmi¡u B o ajo nrczclrdo cn l¡ comid¡ d¿ nérdo a l¿s ..

recomend¡ciooes dcl ve,crinaio. Bos a¡iiúvos tl¡¡ un oior rJ cucrpo quc ajguras vrccs
ahuvenulaspulgas. . :: 

"

6. fÉ t¡¡l¡¡ru'cnro en Contjc duerme su ¡onul rjonléstico coo cl uso &:rewu de bqo .

oivcl tóxjc¡/rociados prm concoiu el cncimiento o compucslos p.porj". bcrbuica 
:- . '

recorncnd¡dos por cl r eterirurió. AJgunos pruluctos hcóarios son muy óricos pa¡a los ..

urim¡lcs domésúcos. '.' , '-. ,' .

Gorno combatir las
purgas

Si Url. tiene un perro o un qa(o \ le

picur los tobillos, ¡tcnga cuiüdo!.
Ud. putiicrr ser ei lnfitrión inocenre de

una infcst¡ción grave de pulgas. Se

cdcuh que los rcjrnos grsran

aproximadanrenre más de l0 ntil-looes
de dóla¡es cetla ano para [branc de las

pulgr.s en una querf, en donde sólo se

logran munfos temporems. Pan

 . conbat.r est¡.r; diminutrs
piaeas es nccesario

;'. emprender unr
scrie de

ataques

ecuencia de combate recomendada:

agrcsjvos-Jl eiegir como 5la¡co su

hibinr si¡ contimint el iuro. Se

necesl(an dos upos dc in<-úod.rs para'
elinrinar l¡-s pulgas en dif:=ntes eupas

dc su crecinüento. Pan m¡u:¡ las

pulgrs rdult-x, busque pr.iucros poco

tóricos como piretnnr. Pl= combaü
los huevos de las pulgas, ir larva y la
crisáIid¿ busque un controiador de

crecimiento t¿l como metoori¡a o

fenosica¡b. Nf uchos producos ueoen

emb¡.s cia-<es de ingrediccla;. y puetjeo

éncont¡a¡se en l¿s üend"< Ce productos

para animrJes domésticos. la oñci¡ra

del veterinario, tiendas dc.jardinería ci

de alimentos agícolas y e:r compañÍas

exterr¡i¡adoru de pstijeacia-

L¡s insecticiri¡s con pü:rina se'
r encien f;:cuenesrcnte cc,'ilo rcmedios
"naruraies" ptcrque se sic¡ Ce la flor de

cns¡¡temo, L.a pÚeu-ina si:'aúca,
especialm:nte cu¡ndo sc ccmbi¡¿con
ün i¡tensificador químico nJ iomo
piperonrl butóxido, es mls potente.

Debido el rclaovo nivel bajo tóxico ..

hacia los unmÍIeros, la pircrina es . :
mís s€$rm pára animales domésricos.

qr. nuihor oror quíoiiios Para lm '
gatos. use pireu-ina con u.o¡ conceD- .l'

u-¡cióo de meoos de I porcieüo. Bta .

inteosid¡d mar.rrá a las pule3s sin

f¡¡¡g¡ls drñs a] eato c,'.n¿o 6 hpie. .

,:r
I enga precaucroF cu:rndo focle o - -. ... 

-.
s¿cud3 la piretrira, ya que pudieñh -. '

cSusar ur¿s rc¡cciones eiérgic.es eu ,.
alguras ;rrsooas. La pireo4a es ¡óxica
prra los Feces" así es que 3c¡te con.-:.i.
orec¡uióo cerca de los acr.r:rios ó .'i:' .

| ../.r. ... ,'. ' -

'iconünuado 
al Corrc) .' . . l' ,'

(5¿prinled cn recycl,ed paper. uing sog.based tnk Gl-lsaieuLsed 6/91
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pcccras. Algun&s productos dc piretrina
son prcparados p¡ra uso en anin¡alcs
donrésticos, y oEos para uso cn l¡ cxa
o cl patio.

Productos de aceite
con base cítrica

Otro grupo dc pruJuctos dc ha,o nivcl
lóxico para cl conúol dc las pulgns

co¡rücncn los prcxluclos cítricos d-li¡no
nenc o linalcol, por lo gcneral cn co¡n-
binación con pipcronil buróxitlo para

intc¡rsificar la ¡ntencia. Los pruJuctos

de accite cít¡ico duran h¿sta r¡n¿ sc¡nm¡
y afcctan las pulgas atJultas lsí conto
Lr¡nbién los huevos y la lana. L¡ crisá-
lida dc la pulga (3era etapa), sin crnbar-
go, no sc af¡cllt. ll)s ¡rrrxltrctos rlc accilc
con ba.sc cfrica vicrrcrr cn rocir¡-dorcs,
chunpús y enjuagucs. D-linroncne y
ünalool se han asociatlo con algunos
problcnras dcl sistcnl¡ ncrvioso ccntr¿l
en alilnales donrésticos. cspccialnrcntc si
el ext¡acto cíl¡ico no cs pt¡ro.

El método lierl¡ario
Los parti<larios del ¡nétorJo botdnico

o herbario pua el conrrol de las pulgas

scñalaa que las pulgcs se haccn rcsis-
tentes a los pcsticidas quínricos y que

Ios conrpuestos quínricos ¡rotcntcs
tcrminan ¡rcr <.lcbilitar cl sistcrna innrunc
dcl uinral domcsüco, ló que lo hacc
rnís propenso a los parásitos y las errfcr-
n¡cdadcs. Sin embargo, poi lo quc sc

sabe, las pulgas no se han hcchos

inmuncs a hs prcp:urcioncs lxrtánicas.
Alguncs hicrbes sc utiiiz¡n éxito

sanlentc p:rra alruycnlar o nmlar pulgas.
Sc consigucn frcsc¿s. scc:rs, cn lxrlvo,'' cn accilc y por kr gcncrtl sc vcirdcn cn
¡ln¡accncs tjc pru.Juctos ll:lturalcs u

orgfnicos. [-os pruJuclos r¡rás fucñcs
para conrbalir lls pulgirs, piojos, g:rna.
pal¿s, nigua, rrxrsquitos y jcjcl|cs son la
cit¡onéla, cucalipto. ¡rcnrr1.royal, rosc-
Inary, rue y rvonrrrr'gcxJ. [:l éritr¡ de-
pcndc cn el nivcl dc inl¡staci(in. Ia dur-
ación dc Ia fcirrporada rlc pulgas. la [rcs-
cura de las Iricrbas, y lo conrprcnsivo
quc cs el progrirna dc úat¡nricnto.
Estudic las etiquclas y consullc con un
vctcrinario para tlctcnrrinu lo que sca' 
nrcjor para su ci¿sc de anint¡l donróstico
y l)ire su vccilltl¡rl.

Un consejo de
advertencia

L¡s colla¡es dc puigir-s conticncn

. ¡rc.sticitlas quc sc difuntlcn torJo cl rjía y
p«lrían scr poco salutlahlcs para cl
aninral dornéstico. Algunos collarcs
conticncn DDVP (diclronos), un vcncno
sunlarncntc tóxico para los ¡rcn ios.

Consulte con su vetcrinuio rultcs

¿Cuán tóxico es lo
tóxico?

El U.S. Envi¡onlncnt¡l I)rr.¡tcction

Agcncy (EI'A) ticnc un sisrcu¡a de
evaluación quc nrir.lc el nircl rlc

to¡icitl¡d tlc los insccticiLl::.s. I'r¡
avcriguar cuán tó¡ico es un insccúcitJ.a,
llanrc l -800-858-7378 (Nrtional
['esticidc Nctuork) ó l-8ü]-mA-
RECS (Tcxa.s Dcparrmcnr ol Agricul-
turc). Para averiguar los inercdien(es dc
un pnr.ft:cto que no esuín indicados en
la ctiqucta; prcgúotcle al fabricanrc o
llanrc l-800-858-7378. L¡ información
sobrc ingrcdienlcs acüvos, v en algunos
casos dc ingrcdicntes incnes, cs6
a¡chivada con Texas Dcperrrnent ol
Agriculturc pua los pruiuctos inscrilos
pul Ia renta cn el estado. L¡s det¡llcs
rjc los ingrcdicrrtes incncs está¡ en

dcclaracioncs conlldcnciales de la

fómruh en a¡chivo coo EPr\, pcro no
estln obligarjos rl Opcn ReconJs /,cu

TEXAS

NAIUBAL
RESOURCE

CONSEBVATION

COMMISSION

-rrE¡ :I

N*:'
Cr¿¡ Is¡r 2000 HÜlnatloo Cürü
P,0. Bor t3{xt7
A¡¡¡l¡r\ L¡a 7!7tl-3&¡

L¡ Comi¡ión rlc Tcrs pu le Conrcrcióo rJc lor RGcu6ot N¡tuhl.r (TNRCC) rr ú¡ frrróñ qúc d¡ opodunidadct l¡ullcr , ofrec Éción ¡fruirl
Esta institutióo on ¡mitÉ dirtiñ¡Eióo ¡rt aa col*. cligióir. ori3cn nrcioul. s.ro. ¡nc¡licl{¡d. cd¡1. oricnlxión r¡u¡l o c¡t¡lo dc vtm. E¡cuoplihicnto dc
(5t2) 2J9{0t0.

l¡ [¡y $bG Aft.iceot coo lxrprid¡der. cslc úaumt¡to csrá Ctr d¡fcErtcr fomilor. h¡.dc fxd¡rlo . TNRC!

Para Mas Informacíon:
Parl averiguar sobre los cfcctos

dr¡r¡dcros para la sllud. llalnc a

N;¡tional Pcsticidc Ncr\uork ( l-800-
858-7378) ó al Tc¡¡s De¡anment of
I lc;¡ltl¡ al (5 I 2) 458-7?69. To<jos los

l)csl¡ci(las Ycnrjidos lcg:rlrrrcnte cn los
Il.E. U.U. ricbcn lleva¡ un númcro rle
inscripción dc la EPA en la etiqucra. El
proccso de inscripción incluye un
mucslrco tlc l¡s dccl;racioncs dcl
fal¡ricantc sobrc los ingrcdicntes
activos, y en algunos c:rsos. sc hace un
nrucstrco dc los ingrcd¡entes incrtcs.

ffiffir
CTTAH IEXAS

2000

EI Bolcti¡ A¡nbicntrl cs puic dc Cuarier¡s 20ü), un
'pmirür¡ cslrt¡l pua rcducir la cont¡min¡ción gencnrJa cn

Tcrt y pm prcvccr a lo¡ ciudad¡nos con l¡ i¡fom¡ción
nccwia pm inrolucrutc ¡rnoniimcotc con l¡ prcscn¡ción
dcl mcdio ubic¡tc dc Tc¡u.

Sc lcs invir¡ ¡ rcxlu lu cmprcsu, indukirs, gobiemor
lcrlcs. orguiuciuncr y ciudaduor r scr prnc dr Crr,u
TEru 2m0.

Pn mls infomción. f¡vor dc ll¡ru ¡J l -gmó¡-fEXAS.

l.6m REL^Y-TX ffDot. por fu ¡l (512) 219-ü)jj o¡ f{. cú. P.O. no¡ 11087, Autrin. TX ?t7l t.3Ot7.
po. ellfoÉ ¡,¡
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INFORMAGIOH:

:ii Los botes dc accro scn I00 por
cicnto rccict¡bies.

jii Dc cada libra de ¡cgc reciclado,
se conservan 5a50 B'fu-s de ' - .:
encrgÍa- ló sul'icicnte pua ilunrinar '

una bonrbill¡ de 60 valios más di.uo
dír. tie rcuerdo al Steel Can. En los
E.E.U.U.; r¡ualmcnre ei reciclaje de
ocero conscrva suficiente energía para
3basteccr Ias necesitiri:s de

electncid¡d de Los Anccles, Celifor-
nia, por más de riho anos. . ... .'. :, :
-:i: Cada tonelada de accro recicla<io '

co¡rsená :500 lib'r¡s cc hieno :. . '
inetalí[ero, 1000 Iibr¡ ,Je cubón f .10 ' 

.

libr¡-i.c.lcpietjracaliz::. I ' -. .

tii Dc icuerrlo al Insril.¡t¿ of Scrrp . -

accro nue\o iisminuve el consunlo rje
cncrgíl en un i{ por ciento, de

rnateriales vírgenes en 90 por cienro,
la contantinación del aire en 86 por . -

ciento, dcl aqu¡ en J0 poi ciento, . '

despurdicios mineros en 97 gor ciento
y los desgerdicios generados por el

consumjdor en 105 pqr ciento. .' 
-

ii: El estaito el un bore de ¡cero dc -

"larr" es sólo Jel 0.25 por cienro el .{. .

por ciento del peso del bore. Su

propósito es elitarQue.el continido :..,

no se -pegue aJ bote y que el bote nó se '

oxidc.- .'.:: :. ' ... .. ..-r ' ,-.

,il La Firnra más grande del mundo .'
pur quirar:l :st¡lo, h.plrnr.a de . :' ..: ,

Proler lotern¡oonal Corpor:tiontn cl . _1

puerto nrarítimo de Houston, tiene. l¡ t.
capacidad de rccicla¡ el equivrJeote, 

'. '

de 2.5 billones de botes anualmehre. .,'.h¡ccr. -.mctalífero

Recl cling intiustrics (lsRr),
rtusus( los botes dc

Por.
ñincral

ffiffitffiffi§ffi
Ambiental:
CLuru Tu.qs 2000 Cenrre de lnformación 1.800.6+I0GS

¿Acero? ¿Estaño?
¿Aluminio?

[:n bote dc rc:ro cs;ullqurcr
cnvilsc pilra co¡nirl¡ o bebida asi conlo
olros envascs drrnrésticos cur.o nretal
dc blsc es el ¡ccro. Lr chapa rlel bore
nroricnro cs ,ir: ¡ccro dc ,.rn espcsor
firro ccrn c¡.rbono tie brj: calidad que
está l'onldo por ambos i¡Cos con una
cJpe ntuy tlcle¡dr dc e<:¡ño. Pr,r Io
t¡nto, L'ir-si totlo ei mu¡.lo llarira los
botcs rje rncral p.rn ali:.:lentos "lata."

P:rru añarlir a la conitsión, muchos
botes para w+bidas son bi.metálicos,
con los Iador de accro '; hs taprs tle

alunrinio. Sin enrbueo, imbos tipos
cic borcs de ac:rd se rieptan cn las
planras parr e¡uacción de lata y crsi
todas las [ábric¡s de ch¡rrrrr.

Dcpcndiendo de los ripos de

progra,n¡s ¡a:r reciclaje que eristan,
ll scparación dcl rlunrinio del aceró
potjrír ier mur importante. Los bores

de alunlinio son, por lo general,

biandos al tacio y sc moldean para

elinriner junruns en )a supcrficie.
¡\tlcrnis. L¡s boles de rluminlo tienen
la.s tapas y los fondos nlís bruñidos o

brillosos que les dc acero. Por otro
. lcdo, los bor¿s de ¡ccó po<Jrían tener

. junturas 1' son ¡Lraídal por el imán...

Conro algunas veces los botcs para

bebidas hi-nrctálicos v aluminio
pudieran parecerse. un imán puede

usarsd pera separar los dos tipos de

botes.

irfuchos prograntas de entregi pere

deshcchos rcciclcbles y de rccoleción
a domicilio ¡rermilen que se junten los
botei de ¡luntinio con los de acero. Al.
juntar los bores no u¡ sólo se hacen

nris fáciles lós requisilos de
'pieparación 

en Ia c¿s¡, pero desa.lienra

el robo. L¡ sepurción de loi boles se
'logn fácilrnente con el servicio de

sistema ntagnélico e.n la plan(a de .

Lós réquisitoi de preparaóión pam .

recich¡ los botes de ecéro va¡ían cnm
los progrrmu. Sin embargo, pua casi
todos los prograrnas. lds botcs de r . .

¡cero para comides y behi.las prirnero .

podnur enjuagar un poco en el
fregadcro o ponene en el lavaplato!. .

conro si fueran vasos de beber. Casi .

sienrpre, Ias etiquetes se.pueden dejar .

puestas pero se deben qúitar si se van..

a ponér en el lavaolatos. L¡ls botes no

tieneh que ser aplasrrtJos ni üencn que
quiorles los exuemos, aunque ayud:
a que haya mls espacio duranté su :

manejo desde que se empiizaIa . .,.:

'clesilechos.

... .......-., :..:., .:.:' -1 .:' Ct.iz"'ai :.

, , : .,. ¡..,'.r

-'. , -' .:.r. : -:.

{s¿n'pusi en po¡cl rtcici:Jo utañ,lo ¡into i bisc,t¿ ¡a.a

F
I
I

: :.
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ffirañffit

El Rolctin Amhimtill cr pirc dc CLai T[r^s 2(xxl. [n
progr¡ru ctt¡lrl p¡n reducir l¡ cont¡minición gcncrr,h cn

- Tcras y pan prorecr a los ciud¡rl¡nos con l¿ infomr¡cidn ,

... nccesrril prra involucrrrsc¡crfonrlnrcnlc ion lá ¡rcscnrciún
dcl me¡lio i¡tbicntc dc Tern¡' . 5c lcs inrit¡ a t(rlas lJs ctrrprtl¿s, ¡n,Ju.tri"s. ¡uhitmos .

laalcs. orguiacioms y ciullrrlaoos I *r grtc de Cr:ax .

-. T¿r¡s 2ff)0. .' Pu¡ mír infom¡ción. f¡tor ¡lc llmu ¡l 1.100 6.1- tE,\ AS.

CTEAI¡ IEXÁS

2000

Para n¡ás i¡¡fonnación:
1

Texas Sólid W;rsrc/Rccl.cling
f nfor¡nation Clelrirrghousc: 800/45 g:

9796, l'cxas Narional Rcsourcc
Ct¡nscrvation Cc¡n¡¡¡rission. p.O. I-]ox
13087, Ausrin, Tcxas, 7ti7 I I -

publicacioncs, rcfcrcncilis, vírJcos, y
ayuda iicnica

Pinsburgh.l,Á l5?20, 8(X)/876-SCRI -

A Cotnprchcnsihlc Ct¡itlc to,Stccl (l;rn
Rccycling [lrrourh CurhsirJc Collcc-
lion ( 24 p:igs, r'cr¡¡ro 1990, gr;rruito) ,

la lttúa ill[op¡rlrtiva l Ic llcc¡,clirrg
lvhgncl. vídcrrs y otros rccursos dc
prornoción

o

Stccl Rccycling lnsti(ulc - Soulhcrn
Regional Officc, 16l N. Saiñ llousron
Parkrvay, Sititc I ¡txl, lLruslrlrr.'l-cxus
77O6tJ,1 I11820.1 S.17 - rccursr¡s tlc
prorrroción

. 
U.S. Environrnc¡tl:tl I\()tccti()¡l

. Agency, Off icc of Solid Wastc, 4()i Nl
Strcct S\\,, Wasliingrrrn, DC 2(H60,
202t 457 -9t27 _ 8(x)/{ 2{-91.t6 ( EpA's
flCRA,/Supcríurrd I krr lirrc) . fol lcto

. Rccycling (lll,A/510-SW-BB-0-50),

Rcc¡'c lin g.Works! ( Ep/Vj.l0-S W- 89-
0t4), l¡ hoja informariva Rccyclablc.
Ncws

r
=:

EÑFN

TEXAS

NATURAL

BESOUBCE

CONSEBVATION
COMMISSION

Ct¿u Is¡r 2000 lnronn¡(hí C.ntú
P.0. Bor 13087
/l¡,sür, Tcrss I87t I-3$7 ..

Li Com_isidn dc Tc¡rr ¡ait la Conrcnrilrr rJc lo: Rccuror N¡tur¡tcs (TNRCC)
ar un p¡raón que d¡ ofEñunididcs lgualis y ofrccc ¡caióñ ¡fiñnilivr. f!\t¡ in(litiltión
oñ frnnir¿ dir€nirnin¡aió¡ [nr 6¿¡. co¡or. rcllgiún. ori¡cn nicion¡|. tcro. iilctaicl.
r.lrd. .d¡d, oric¡t¡c¡ón lc¡r¡l o cst¡do dc r.rcnno. Eo iumplimicnro dc lt I¡y ir,¡rcA¡irric¡nos crm Inc¡p¡cirl¡,lc¡. csrc rJrrunr"",".-,ii. ,i¡ri^ri... i."r""r]i;L.
¡rdirlo a TNRCC ¡»r rchf(,no ¡t ( j t2) 2:19-m t0, 1.8(xl REL/\y.Ti (.1 t)O). f$. f¡¡rl (512) 219-m5J ól por c¡r¡ ¡ p.O. Bor EOSr. Auir¡ñ. TX 7g7t t.:1087. .' .
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. lnsritutc for Scrap Rccycling
lnclustrics, 1627 K Strccr NW, Wash-
ington, I)C 2ü)06- I 704, 2()2/466- .

40511, [ollcros Rccycling Scrap Iron
and Stecl. la revist¡ l)hocnix y ótros
.rccursos gratuitos

National Soft Drink Assrri¡lio¡¡,
Il0t-16(h Street NW, Washington, DC
2W36,20U463-67.12 - la lioja
infor¡nativa Thc Sof( Drink ltccl,clcr y
otros recursos.de pronroción gratuitoi

Stccl Can R'ciycling lusrirurc,
Foster Plaza 10, 680 Andcrscn Drivc,
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ffiffitffiK'§N
Ambiental:
CLtnru T¡x¡s 2000 Centre de lnformación l'800-64-iEXAS

El Cilema del basurero
Si UrJ. prsra un dí¡ cn su tas¡rero

I \clü(lcro) ltrrl. se cncontrrrí¡ con

rlgunos ric los 10.ü)0 cr¡nioncs dc -

brsurr nccesitltlos parl tJescchar las

l9.i nrillorrcs .lc tonehdas' dc b¡urr
(luc ,:cncr:lnros en Te.r¡,s cf,d¡ illo.

,\¡roxrnrrrJrmente un 60 ¡nr ricnto
,.ie -'sa bruurr es rccrclable lrccupcr.
¡blel. Ahorr nrismo. cn Tcxa-s. cn(cr.
rrnlos un:ls seis millones de lonel¡dls de

prpel clja ¡io y mis de un nrilltin rje

toncllrJa-s dc vidno. Un sorprcn.Jcnte l5
¡ur ciento dc la bo-sura no es mís que

hojes. prsto y recones de úbolcs
desechados a un costo d¿ S-10 miilones
al año. Los 390 b¡-sureros de Texas
trinen u¡r toul conrbinado dc unos I 5

rño s restantes-y algunos soiamenle lcs

qucdan cinco ¡-ños o nlencs. Ho¡ día las

conrtrnidrtles cn Texas csuirr paerndo un

prrrnrcdio dc S llJ pcr tonehda a ravés
rlel cstarJo por csprcio prn besureros.
Reglarnentos nuevos y más fuenes del
EnvironnrenIal Prorecdon Agency (EPA

lAeeocia para la proteccrón ambienrall)
¡unlcnLrrán dramáticamente ese coslo.

El retlucir y/o reciclar 25 por ciento
de nuesu-¿ basurr pudien extendcr Ia
vida colcctiva de esos basureros ¡rcr lo
menos cucuo f,ños. Una disminución de

un .10 por ciento crtcndcn¡ Ia copaci-
rl¿tl dc los basureros por casi ocho años.

Ll mct¡ de Cerr Tsr-rs 2CU0 es

corÉr poala rnitad la c¡ntidad dé basun
que envicmos r los basu¡eros para el año

2ff)0 ¡ror mcdio de la rcrlucción, la
reutrli¿¡ción y el reciclaje. .

lleduzca
L¡ nrÍs ciLa pnoridad para los con-

sunlir.lorcs es reducir cl dcspe:dicio en

ia [ucntc. Lr reducción es inrpon¡nte
porque cirorranros el costo dc l:r reco-

lcct:¡ rlc b¡surr y lrmbiin cl e osto de

dcsc'charl ¡.
Podcmos crnrbir¡ nuest¡os hibitos

vicjos dondcquien que eslenros-<n el

hoglr. el trrb¡jo, o escuch. y mientrrs
est¡rnos dc comPrrs.

Cornpre intbliecntemenlc-Cu¡.ndo

escojr cntie producros prrecidos.

seleccione el que tcner I¡ menor.

cantidrd tlc embaluje. También conrpre

reutiliz-ablcs (talcs como tazas de

ccrinrica en vez de dcscchables). y

compre en bulto v produc:os
concenu¡dos. Algunos le ilamrn a

es(os pasos "precichje ' porque se

llevan a c¡bo ¡nles del rccrclrje.

No lo nreo en bolsas-Deje los

recones dcl p¡-sto en su céspcd. Adenrás

de rerJucir basur¡. el dejar los recones

sobrc.el césped lo hace mis salud¡ble.
Acumule l:u hojrs y oüos recones

dc su patio y desperdicios de comda
para abono. T¡mbién de5e proteger
alredcdor de las plantas con unx c3pa

de hojrs--+sto conscñ'r rgua. Elimine
cor¡eo "basura"-H:rga re;¡ror er su

nombre dc las list¡s de conco
escribiéndole directamenrc a Ios que le

(conlinuado al dono)

Apoye a los mercados de reodaie
Para que el rcciclaic puedr ocurrir a gnn escel¡. las fábocas

dcben estar dis¡ronibles para convertir los reciclables en nuevos

prorJuctos. Antcs de quc se consuuvxn las [ábricas, debe haber

una rlenrandr dc pane de torJos.nosotros pc-ra los pro<iuctos

hechos de Ios recicl¡bies:
.Compre productos hechos de rcciclables o embaiados

en materiaies recicl¡dos. Por ejemplo, muchos
cereelcs se embalan hoy día en canón recicl¡do.

.Apoye incentivos econónücos que proveen
fondos pan comenÍ¡¡ nesocios de reciclaje.

.Pídele a su conrcrcia¡tc quc u'aige .

productos hechos de ¡t¡tcriales recicl¡dos.

Itl:is y rnás nlaten¡les cslán sicndo
colectrdos prra reciclaje. Es im¡ronantc que

los consumidores
compren productos
hecht¡s de materiales

rcciclldos gara rpo) aJ

rl dcs¡¡roilo futuro ci¿

las rndusuas de

rcc ic irjc.'d¡tos de I99 I

t)¿irprrro rn prr¡rl rccici¿io uon,lo ont¡ o basc ti¿ so¡tt Cl-lio &91
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cnvínn cl corco y cnv¡iirrdolc lf,s
c(i(luc(as dcl corrco basura ¡ lvl¡il
Prefcrcocc Service, Direct lvlarkcting
Association, I'.O. Box 9(Xi8,
Farrningdalc, NY I 1735-9U)S.

llctluzca-En lr cscucla prirrrrri:t
'frcasurc llills lilcntcntrry cn I lrrlingcrr.
los n¡rcstros Lupira lrlui-riz ¡ lrlichclc
'lorld cncahczaron un pr()gr¡ntil para lraccr
cstiircol ul¡liz.rn(lrr las ltojrs y
tlcspcrtlicirrs rJcl ¡rx¡i6 tic l;r cscuclr y
dcspc«licios escogirlos (lc l¡ cx[ctcrin. [:l
cstiérco¡ rcflucva l¡ tierr¡ dc lrs norcs y cl
jarrJírr n:rturlrl dc lr escucla.

Reutilice
lrluclros dc nosotros va cstintos

¡coslunlhrados a rcutil izar. Ilsll¡uos
reul iliz.rndo crrando rrrcglrrrros uI
t:rrscr rlluirrlr. lcclt¡os rrr¡ lilrro ¡¡¡ ¡,,

biblioteca pLihlica, ¡, accpt"Antos r()pa
usadr-scncilla¡ncn(e siga a¡i¡dirrnrlolc
a la lista:

. Ctrartlc ¡a¡rel. brrlsri y lt¿os tlc
envolvcr rcgrlos, o ser "crcitti\.(i'
culntlo cnyt¡cltl rcgrlos crrrt nr:rtcri:rlcs
altcr¡rtrtir os tJlcs c()n¡o hufr¡rrhs,
pilñuclos v toilllis.

. Ilcutilice tmpus píra linlpitr v
utilicc scrvillctas y ¡añelcs dc tcla.

. l)onc l¡s revistas dcl rrrcs pasatlo I
ccntros pnra rncia¡ros y a lros¡itales. y
dilcs ln ropa (luc ).¡ no lc sirvc r los
niiios a ¡nrpos caritatir.os.

. Vcnda o rcgrle csc rcfrigcrrtkrr o
csr cslu¡i vicjl a un vcrrrlcdur dc
cnsercs usadt¡s para piczas.

. Crrrrr¡rc elr ¡¡l¡¡rlccrrcs rlc rrlicr¡krs
ctt scgundrs rrrrrrrts.

flecicle
Aproxirrradalrrrltc lIril lct(.rfil t'xttc

rlc lorhs lrs cirrrl¡¡rles rlc 'l (\;rs ticrx.,l

l)r(rFrillrls rlc rccicl:rjc crl rllrrn;r lorrrr,
y nproxintr(lxntcnlc 6{X) rrc¡r,cirrs err
'f cras ntarrt'1rl ¡cciclirhlcs \'¡rirrs tilrrr
tlc ¡rro¡rlrrlrs tlc rccrrlcrl:r s¡rrr

trrarrc'jlrrkts ¡re¡ g¡rlrigt ro\ lr,(;rlc<.
orgrrrizlcioncs sirr lilcs rlc lrrt rrr ¡
cr¡rprcs¡s ¡rivlrl:rs:

. I-ls rccolcctrs a do¡ricili¡¡ r,l¡ccc
rcCOlcclxs cn cicrtus tlÍrs rk lr¡r¡luctos
rccicllhlcs dc srr lrogrr, i¡rrrl r lr
colcccitiir rlt h¡srrn.

. Los ccnltos tlc c¡llctcirirr §(,n siti(,\
tlorrdc cl púhlico fiucdc llc\.irr nlrtcr¡rlcs

Rcr¡t ilicc-Jrcli Ilrrrrlrr Clc¡rrcrs (rrr:r
lrlrrrtlcrfr) c¡t ¿\l\till. rcrrtiliu r ¡:trrrt lrrs
I)irr¡ illtotrirf rlirrctrt r.rr'r¡trc nrr lic¡c rlrrc
cottll)rir nuc\'(!s Billcltos. ),lllcgl) rc-
c¡n¡lizr t¡grlno< tlc l¡rs ¡llt'rros r cru.¡s
a¡¡rllicrrtrlcs. l-r lrr;r¡rdc'ríl rit,rrt r¡¡r

ccrlrvo p(rr cidr g:rnilxr rlcr rrcltrr ¡r,r
clicillcs x ctrrlr¡rricrr tlc sUs lil] ilcl-o(ios il
lrrvtrs rlc lr ¡rarl¡ ¡gt,¡,,,¡ tlc 'l c¡¡ls. I lrrllr
Itoy. cl progrrrtra lrr tccicl;rrkr .t 5
Inilloncs dc Irnclrrrr. I¡s rrlrlcs sol
lirrrpiarkts ul !rpor 1.|Uc§lu§ [uc|anrclt!.
cll scf\'tct0.

pril cl rcciclr.jc. Iirtr¡s ecntlrs sir r c¡
cor¡to locllcs ccrrlr;rlcs corlr c¡tic¡It<
prrr los proccsrtkrrcs o rcciclrrk¡rcs

. l.os ccnlrirs rk corrr¡rrr lg ¡r¡p¡¡¡¡ ¡
los cor¡st¡ntirL'rrs In'r \lrs r(( i( lirl'l(\

. Las colrrp:riiírs rlc tlcs¡crlirirr
colcclrn los llrtcriirlcs rrciclrhlcs tlc l:rs

t'licilirs. trcgrrios. irrctilucirlrcs.
cseucl¡ts c in(llt\tfiJs cn rlgrrrrrs
co¡ r I rr r r irl¡rrlcs.

I'rrr avcritrrrr t¡rricrr rrrrrrcjr los
rcciclrl'lci cn su ¡irc¡. cr¡¡t¡r¡llc corr ct
(lcl':ulx¡tf¡tlo rk. s;ruirl:rrl l,rilrlier. cr,¡t
l;rs ¡';i¡¡,r.,* ;r¡¡rrrill:rr lr:rio'liec¡clilg'..
''Srr:r¡r'' r' \\'r(tc'. ¡r ll:r¡trc ll Ii¡¡r.irpn-
t¡rcrrt¡rl ;¡rrrl llccr t lin¡: l¡lforrrrrfion
('crrtcr rlcl lcrrs Nrtr¡rrl llcsrrrrrcc
('rrrrrctr:rlirrl l-i¡rr¡rri<sirrr :tl lrúr¡tcro l-
l'if X) r' l.'¡ l:X/\S.

fleciclal¡les Co¡nunes
' l'r¡'c¡ -¡'',,*., rlt' ¡t ririrlieo. prpcl

rlc "olir'i¡r;¡'. clrlrir¡ crrrrrglrrlo.
. \/irl¡it> llrrtcll¡s. l¡rros-lrr¡cllrs

!tccs ccIrr:rrkrs f'(rf c()l(lr (lrxtrspilrcnlc,
tcr(lc )' ¡rilrr(inl.

. Altlr¡li¡tir*l.rl;ls (lc gilscosJs,

lrirncl rlc tlrrnini0.
. ()t¡rrs ¡trr.trlcs -..1 :rt:rs tlt.er¡rrrirh.

e:r¡r.r'cc,í:r tjc ¡rrtrrrrxir il. crrrrlcs.
. l)r'spcrtlicios cle ¡rrronrrivilcs- -

Accitc ¡rs:rrio. b;r¡crías
. l'l¡isticos-Botcllas tlc grscosas.

crtlscs tlc lcchc. cnr'¡scr rlc
rlclcr¡:(arlcs ¡Jril litr'ilf r¡p¡. l¡¡lrcltl¡s
c(tn c¡i(ligr)( tlc r¡ri¡rrc¡r's lr¡rrr cl
t ccit l:rjc.

llolc¡ilrcs ¡\nrhicrrtrlcs ¡rrr:r crrh una
rlc cstrs crlccorírs tlt rccichl'ltrs cst:in
tlit¡r r¡¡ilrl¡5 llrttt:¡.r¡r ¡ l.li{X).(}.¡-
'l l:X¿\S.

Rcciclr--l.r's sul,cnr¡crerrl¡l< I I lllJ
( ir,'r'¡¡1 ¡ I 8ll <rr¡.cnrrcrc:ukrs crr 'l'cr¡s)
rrcit l;r¡t llrs lrrrlslrs lllir¡icrs tlcr rrcllrs ¡r¡r
krs clic¡rlcs. [¡s lrrls¡s sc cn\.ían J
'I ctttplc tkrttrlc s¡'lt rc-fttlrrisx(lls cn holsas
|ilr¡t forrir h(rtrs (lc hnsrtr¡. r\rrnr¡uc cl
|lr('gr¡rrut llt'r'a solrrncntc rkrs r¡jo s. cl
fr(,Sr¡[[¡r h:r rcciclrtkr I 2-5 torrcl¡rjrS dc
l,r'l<¡rs ll;isticrs tlc l llill crrh ¡ño.
I\ I ttcll rs rrlt r r< su¡rcrntcrcrt|rs cn l'cx ;ts
I iu¡lcl ¡nrgr rr¡¡rr silltilrrcs rlc rccichjt,-

l.¡ Crr¡irión rtc Tcr¡r prrr h Crnsrrrción rlc k,< ltcrlu¡r,r N¡rr,,rle. L N[(.t.1
c< Un Prlnitr {[rc rl¡ ¡trnlúrx,li.l(§ frilil(r I r!l(.cc ic(iill xlinil]tiri l:(tr irNlturrÍ{r
(nr IEñilitc rli(ñiúin¡ci6n F{ rir¡. col,.a. rcli¡rin. rrrigcn nrciru¡1, rc¡r¡, i¡¡r¡f.rr i.
drd. cd¡d. oricnt¡<ión rc¡u¡¡ o cí¡do dc sclc¡¡il(}.

m
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El Bolcti¡ An¡bicnl¡l cs ¡rnc dc Cr nr '[rr r§ :üx). trtr

- lrotrinl¡ clt¡t¡l n¡r¡ ¡cducir l¡ conl¡l¡lir¡cir',n !cncrrrh cn

Tcrr< y ¡rn ¡rorcrr ¡ lor ciud¿rlurr con l¡ infrv¡¡rcir'rn
ncccstrir ¡atr invr.lnrr¡rtc frcrt(rn¡ltrcnlc con lr ¡rcrtrrrciri[
dcl merlio ¡r¡l'icntc r.lc l"cr¡s.

Sc lcr inr il¡ ¡ k\l¡r las clr¡rcsrr. intlustrilrr. g¡hicrnrr<
lcalct. organizacioocs y ciudrrlnnor a scr p¡nc rjc Cr¡ r¡ T¡ . rs
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Los plásticos vienen
en dos üpos hásicos

LL)s Prodiia::§ ::il:i(): .:5licc§ ;a

:i;:lrJf, ¡: cu.l¡i: ..i; ::r;::r'slos :l :::u¡
., . ,. '..^.;,i,.

sc .,'t,i.,n. Il,:::-::i:,1,:.'s ;on n:.r
üc¡uui:cs qua .,-'s :.-' iJJr :airnL.-

csl.:hiii¿:rl,.i .. 
'i¡ :i :c;;::,rnc::: jj

.-.i ,.',:rc l,.r -. . "':

oue inciu', c;l l,rs .:::l ¡cs ::r: '¡¿:i:.::,

lo5 ;roducioi .i r-1'rlcllt::0. Ics

§cÍ,¡ci()\ dc ;..:r: ::sl:l::ics, l¡
crjls p:rra hu,:'. o; ;' ias ba;ce.j:rs :u:
cornith rápie. C:si todos :stos
nt¡rc¡-irlcs ¡i-Lil:c:s so¡ i::iclabl¿s.
Lcs consuul ;..lcr:s :::ed¿:'. ider:tifi :-
eslos pl.í-slic:s :r::i :icr-,,:s ilat:i:i.

"'o 
.;uc i:.r orsr:¡.-:::in sc::¿c; oi:-::

HO PE

-e

l'l:rstics ln..irsL-. 5P[) hc dcsu:cri:uo
un ir\icÍirt le -'::::lc:ciún lr:iu:l:::o
pru:r los e:rr.rscs :iisticos. Ei lrc:ristro
L'S pf,r¡ 3!'ud¡.r : .:.S recicl¡dOreS ::.. i¡
scpu:citiir Js .c¡ :l.. eses ;iúl:::s l¡
corllposia:!in ;: ::st¡lr. E¡ Ter:s.
cn!a.ses i' :r'tc:::i dc tf,fnülo
csccc:ñc,r ::"ri;.:irios por :i :s:::c tr
o dcs¡uüs .::l .:: :: julio cc i9ll.
ric!e:l il:.:: :::.-. :: :slu.s s:c:: i'i;::os
dc irlcnrii¡:c:ó: ::niro tie un si;:.:cio

I = PETE , poi:'i:ileno tereri:i::i:c)
2 = HDFE rpcriij:iieno cJe rlrr

ric nsidlci )

I=Vrpiíslccvinilico)
I : LDPE ipoiiiriieno de ba.ia

ticnsid¡,ri)

5 = PP t¡oiicrc?ileno)
li = PS iF.¡liesi:r:no)
7 = Oi:¡ ,:::.::i:r oúl ¡esi:¡ .:: .:s

oue s; i;::l: , e '.::¡ combin¿crú¡ ::
pListicos c:n c:::s),

Los pl jsr':o; ::nnL\es(ebriillccs ;e
a¡noltl¡n en un¡ :cnna pernttnc:lic i
no pueclen abili:c:¡se. La funciin i'inC

dc úsros ¿s i:c:: ¡ró,juctos no g:::.
ccdcros. t:! :or;:o ei sericio de ;:s¡.
los nrucb::s : I:s ;cnrout¡rjcr:s. !;
poliús:cr. .:::,:'.ir v l¡ n¡ei:mr::: :c:l
ciernplLrs ..lc esi: tipo tle piásiico: ?cr
k¡ g.::rc:':i. ios r¡:nc.esnbiii¿¡dc; :o se

puc'jc:r ;r:c:clr: :cr sÍ sólu.s. va :'j: :.o

sc ¡uudc:: ::::::,'i: ücc el uso c:: ::i:r'.

l¡¡f ormatión:
Dc rc.:s::,,. : l¡ org:rni¿:cicir:

ir :rior:ri i.-r:,.'ci¿ncn íor Pl:sl:c
Cr)r:ii:rr:ii P..icr :ry (N.\PCOR.:. : .,n

ci::cc boteil:-s PEIT ;: l
ii::rs rccrcl¡drs;c

tlt .isou¡i

i::l ui:

:r:ui:0. COn

i-ri:nla ?

c i:::': .

FE]E de 2-
l:.-^ .

suiiiienle
:::i:ro C.: fibru

¡;',1 un iaco ie

Crsi i0 brii:res ::
ii;¡rs Ce plúiicós i:::::
:r;\.1'Jcidas er esic i:i-i
:r ,990. De rc'.:srco : -:.
::¡.:ciio hecho pe.r:i 'j ,r.' PETE

Eir ironment¡l P¡cie--:: ::. ..\gcnc:¡
r aPA). ¡o5 pljsiiccs _- .- -: rn¿n :l ;.-:

:.'::ícnlo c.lc! ¡s.r ¿' j:::.:aCicio:c'-:.

::: i¡ n:¡ción. Sin :::::::::. 5ur
';;;iillen. ¡un desD'-i5 -.: I Cü¡¡lp3C-

:.:-':ón. lcs piísiic,.'s :a:-::c..:Í': J3¡i i.
L t"- ,.lel es¡:c:o ::1 -: :- i:rs:o ci:::-i
:.':i:::'::e¡ic¡.nr;. I

I

:.:.i ¡:s ti:lí::ai -:.Ji ... . ..:..:a::::: ,.,

:-': j3;15Uíni.:u: :,'í ::. --j:.'S ;:i-;:.j,
:.::: s:n ir de a"ta.. a, -:u,:rnr:i: " .

-::::ilic¡mcni,: ::':, ..¡ : :i.l-'.U. :..i
i:+i¡COS SOn ¡i;3t '.jli.:: :-Iía g:¡iaj::

a

fccntii:u::::. :-'-c/

EB
HP

t-.', ."r¡¡,1.¡,1.',t",'i'tr ri.¡..' :t¡:rtio t:z:.¡ ¿:.;:¿ .'¡ r,¡'.¡ i);.::¿ :.:



142

N¡tiooal [icsourcc Conicrvalion , ..i:,il I
Corr¡rrission, P.O. Box 130g7, Aüstin; i
l'cx;r\..7871 I - prrblic;rciorrc5,. t,'1.,'t.Í 

I

refcrcrici¡s; vfdcos. ryuda récnic:r iííii.l I
Courrcil on I't¡.slics a¡,,1 feck¡g-ír. . I

lrrg iu lhe lintironrcr)l: 1275 t( St¡ilt i
N\\'. Su¡tca00, Washingión; D.C.;. 'i I
zat15;.29y37¡-5223-latoj.. ); i
in[onu¡riva COppE Quancrly, li guli . I
PI¡stic Ilbrrle Rccycling Direttoryr,.r't l I
;rnrbos gr:rtuitos . .' : ." ,.t'',.. , .. l

Notlorrai Sbn Drink Asibcfiition. .'. I

Para nlás infor¡náción
' ir.rix Tcgs 2000 l¡.,forr¡sil6n:r ,i-'

Ccnl cr: l -800/(¡l-Tóiis, 1g^",.' :-,.? 
.1'

I l0l- I6rh Srrcer NlV,.Waghlngron, DC
2(n36,20u463-6732 - tr lioja .

inforun;rliva: Thc Sol.t Driiü Rccylcr y
otros rcclrsos rJc prornociórr grnluitos.

. Nnlio¡¡r¡l r\ssoci:¡tion for l,kisiic
Crrnt:¡l¡f ór Recoi cr1..5024 pukrvay 

.

PIaz.o Boirlcvard, Suirc 200, Cha¡lor¡c,
NC, 282171 70-\1357-7250 - la lrgja .

inlornr¡liva PET Projccts i Dkos.'.,
recr¡rsos dc p«rnroción gmtuitos. ' .

':. Socicty bf the I'tustics Induslr¡.,. .

li75 K Srrccr N\y, Suire 400, }y&slt-
irrgton, D.C. 2Cf:f,,6.2O2n7t-520G-: h
hoja iol'ornurriva.Thc Pla.srii Bortlc i
Rcirortct Ii gúír Ploiric Borrlc.bircc-;--
tory- cnd Rcferencc Cuidc y órroi'' i
reaursos rlt prornoción gnlluitós' I' Pól¡ styrcnc l,:rckaging Courrcil,,
I0?5 Connicticur Avenr¡c NW, Suite
-508: W¡shingtc,n, D. C., 200-]6,20?/
812-(>12.1 - la lroj:r i¡rlorn¡riva
Rcc¡cling Polyrryrcne . .' i :

. . .§clcsir¡tit¡¡tr¡irsfrrcilrprcrrr,lndrJrtrirr,¡obicmot ..'
:.lmrlcr, orgrnirocir,nc¡ y ciurjoüno¡ ú ¡cr pani.dc Ctxi.Tct¡:200().. .1 ' : .' :;
'- ' P¡r¡ ¡ná¡ infornr¡cióil. f¡vo. dc ll¡orü ¡t i.SOO.óa,TEX¡S,

cdn l¡ infri¡nacldnffi§ffi 'Ilrar y prrr ¡lolccr n lor
ncccs¡ri¡ p¡r¡ involucmrsc

2000

'l:l i)olcti'r 
^ilrbicntrl 

cs ¡rrrc LIc tr,ur

con h priicnoción
dcl nic¡Jiu n¡rrbicntr rlc l'c¡rr.

¡eniir,ja cn

2000. un
ptognnrr crtrrrl ¡:rn rcduclr fr

.¿.á\^#
,mr6¡Ss¡
CI.TAII IEXAS

'. por su construcciórr livi;rna.
durabilidnd, convcuicnci¡ y scguriduj.

. Al corrrpararlos con cl plpcl y c[ . ,

¡hnr¡i¡lio, loi pllsticr:s rcquicrerr
rlrcnos cncrEfa para Froccsar. lricntras
t¡uc str valoración cor¡lo conrbustiL¡lc .

cs c:rsi igual nl rJc cirbrirr llno. '

. Lüs ¡rllsricos soii lrcclros tlc g:rs
nlrtrrnl,o ¡rctróleo crutio, y sc carirbiln l
r¡ufrrricatrrcnti a fornu¡s sólitl:rs I'
llarnatJ¡s rcsir¡¡s. L:r pro(luf, i,r0 aclu¡l
du ¡rt-rrJuclos pllsticos IrJra cr¡vasaf cs
rcsporrsablc dc cisi I porcicnlo tlcl .

cousulto tJc gas natural ¡, 3 ¡ror cicn(ó '
...dcl.cor¡sutno dé pctrólco cnrlo. Las 

.

'.rcs¡lits constslell tnay{Jrrrrcrrtc tlc .. ,

átór¡tos dc'c¡¡borro c hitJrógrrru con
'nlcnos ca¡ltid;¡tlcs dc oxlgcrro,
,nitrúgcno y otros qulrutctrs. 

' 
.

El recicfaje rlc
plásticos:''''

Llr ir¡dustria rJc loi ¡rllsticos cnrá ,

irrvcst igtrnrlcr riucvos usos ¡ianr los
pl:isticoi rciicla<Jos, ¡nientr¡s (luc trrla
tJc rrrt jor:rr Ia calid;rd tjc l¡rs rcsinas. .

rctrrI:rdts.rlclosdifcrclrtcs, . 
.

colr¡roircrrlcs cn el cauic rJc los. ' '

dci¡crdicios..'i .,.' ... ...
. Aurrr¡uc todos los plásticos ya , '

us:rrlus potlr;irr tcncr por lo ntcnos
algrin vllor co¡no ntiltcrial iecicl:rbie,
err cl rnor¡ró¡tlo aclual, c.ristc ulr brjcn
rncrcatlo parr hs botcllas.y ct,rltsc5 tic

, l1[E (policrilcno ic alti ricrrsirhtl¡ y' I'LTE (poliéíi lctrr¡ tr:rr trll ;rr i vo). l-os
. cnvrscs dc ItDPII sc usrn ¡irra le, lrc,

agrro cntbotcllid¡, ¡ccitc rJc ¡uto,
nráquini cxpentlcdt,ra rtc j:¡lró¡r,

Jrro(hlctos pora lavrr y cl ch,rrrrpú. l_rs
rcsinas PE [E sc usari ¡rrinci¡r;rlrrrcrrtc
prra cnlrscs dc rufrcscos, ¡otcs tlc

' crerna de cac¡hunicrs (ntillf). bordll.ts
pern crrjuCgucs bucalcs y cn\.;lscs p¡ra
accitc vcgetal. Estos pllsticos sc
pucdcn rcciclar'p¡rr ll;tccr ju guctcs,
nr:rdcra pllstica,. nrucllcs ¡rr¡rítinlos,

'.insul¡ción, 
fibri rJc ¡lfonrtrrirs,

anlculos do-tnésticos y cnviccs nltcvos.
Pa¡¡ lss.conrunirladcs qrrc cstjn .

¡rcnsando cn rccolccLrr las envoscs
pl.isticos prra rccicl;rjc, las siguicntcs '

rcglas pudicrarr cst¡r vigcntL's:' 
1. Enjurgui torl¡s l;rs [)r)rcll.r( y

cilv¡scs, ' :

.: 2. Quitó las t¡plrs pl:ísric¡s. Algurros.
rccicl¡dorct l)udicmn ¡rcrlir que sc
quitcn la ctiqr¡ctcs.

. ],.Aplaste los cnvascs ¡)¡r¡ . ' :'

conscrvar cl espacio dc ¡lrD:lccrler. .. .

E:rct
NATURAL

EXAS.

RESOUBCE

'l -30¡r7fcrl rAurl.lñ;

1

.:,i..ll:lii
.,:t l-',,1,1
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'i :ii, .Nffii
.. l-i ConrisirJ¡ rtc Tuai porr tri Corir,tFnclón dc lo! Re¿u,ro, Nr¡ur¡lc, (TNRCC)
cr. iln p¡trútr r¡ilc d! ofrgtünidl{lsr llililat y olr.cc ¡cció¡ ¡l.in¡¡¡iv¡. E5l! inrtitut¡ón

..nn lrr$lirc úiscilitrrinacldn ¡rrr rrto. col,,t. rcligi6n. origcn n¡cioorl. kio. lnc:pacl¡
r¡x(1. c(lid. brichtociúrt rcidrt o cat¡d(r dc icreruo: Cn c-um¡timfn,o a. ñ Ll,nlr.
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El Reciclaje Chatarra
Ll rccu¡^-rrcidn de charlr¡ es c¡,sí

ten vicjo coruo cl uso de ios meteles.

La catjcna pam rccobrar h chat¡n¡
exi.ste en gr:rn pane prra proveer h
chltarra quc se necesitr parf, procesar

las rnatcri¿s pnrnrs a hicno ¡, acero.

Los proces:dorcs y corncrciantes se

encartiln de eutonlór'ilcs, apxratos

don¡ésticos, ¡narerieles cjc construc-
ción. los desperciicios de lbs manu-
[acteros y f¿bncanr:s ¡sí como rie los
materiales desechables del consumidor
a¡rtctjichos. Los abasiecimienros de

chatarre representan el 43 
. 
por ciento

dcl cobre consu¡¡t-itio
en los E.E.U.U. y'55 

1

por ciento del plomo.

5 Por lo generai,

los meraies son un

100 por cicnto
reciclabies.

6 El hieno y el .

acsro poseen la.

proporción reciclablc más alLr de .

cualquicr nraterial en los E.E.U.U., al

lener un prorredio de al¡cdedor de 67
por ciento con unt Froporción de 30 .

por ciento pur los bcres de ¡cero
(Steel Recycling f nstirute ISCRI])

6, Casi todos los Droductos de acero

tiencn pr:r lo urcnos un 25 por ciento
de rnatcrial recicl¡.rjo. (SCRI)

6 El reciclaje dc rlun¡inio consen'a 95

por cicnto de la energía que se necesrta

para protJucir aluminio de l¡ materi¡
prirna. EI cobrc conserva un 85 por

cicnto. El plonro conserva 65 por cienro.

El ¿inc conserva un 60 por ciento.

aluminio: bores, I¡ tubería de muebies
tle patio. ven(a¡as )- conrapuen¡s,
aluminio doméstico
cobre, htón, bronce: almrbrado
melálico, radiedores. refrigeradores,

resones de mctal. grifería, tubería
plomo.: bateríu de ícido dc plomo,
n1u nlc¡one5

zinc: pieias de ruro fundidrs en matriz

Los Tipos de Metales:
El hieno y el acero son met¡les

fénct:s, lo cual significa quc conricnen
hicno, o "fcmrm" en latín. Además de

los botcs de com.id¡ y bebida (frecuen-
tc¡nente conocidos conro "botei de

Iata" o botes bi-metálicos de bebida), '

los productos que contienen hieno o
¡cero son incluso los coches, ios

¡pxra(os domósicos, cJrlp¡ de mcLal,

henamicnurs rgncolas. e incluso los

escombros de construcción.
Los mctales no féneos son aquélJos

que contienen poco o ningún hieno, por

lo regular se incluye el aluminio, cobre'
latón, broncq plomo, zjnc, níquel, plar.c.

oro y ctros. Loi dcsprr-dicios del
consumidor de estos matcri.alcs varirn
ampliamente, según los siguientes:

.2

..i::

'!i

. El Bolcún Ambicnul a Fú¿ dc Ctr TÉx^s 2000, oo '

Fr¡rt@ 5bt¡l cm rrducir la cont¡minación gcncnda ca Tcrs
y pm Frol ecr ¡ los ciurl¡luos con h inlomrrcirio ncceuir pm
inrolulm: ¡ron:lnrnl.c con lt pre*n aciún rlcl nrcdio
u¡t'icorc dc Tcrs. . ' i

' 
Sc lcs inrii¡ ¡ átii las cr,r¡rcsu. indurns. gobicmu lails.

oryuiaicncs .r cirrlderos r sr púc dc Cr-¿rv Tacs l(n0: . .

É
- - 

-
NN(I-TA'I ITIAS

2000
L: Comisión rlc Tc¡s pu Ia Co(€rylcióo dc lo: Rccurs N¡rur¡.|.t .5 un p¡tróo

q!cdrofEruni¿1dcJfgullcs1.ofrcceición¡ñmjtivr,-
ü¡u'Ior¡ 2m húorrr¡tloo C€íEr 'i.: .-. - 

,: '..";: .

P.0.Bo¡f3087 .. .-: . : : ,t -' . ..:'-
Ausün,.ferar 78711-30€7 . ,. , .. : :' .; 

,

: ¡.1i,

Gl-tla múcd&j4 ' :.,:r

.. .. ,:.:
i,- - ,:-

I
I

,
I

Para más información:

C¡"¿rr T¿trs l000Csrr¡ o¿

N¡donrl Rcsourc: Cons¿sation Comis.
sion, P.O. Box 1j087. Austirl' Texrs, ?871 I
-publicrcioocs. r:f:rc¡ci¿i vídcos, ¡¡r:d¡ .
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Tbe .Alumiouo Aso(iatioo. 90G l9ü j '

Street NW. Suire i00. Wuhingron. DC I ,
2000ó. ?0]861-5 ICO - rccrsos dc . :
promoción ' 

.

Aluminum Recycüog Assxi:tion
lOCO-lóú St. V'\'. Sur:c 60J, Wrslri¡g¡sq .
DC 10016, 20]?35{550 - rm¡rsos dc .
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Lastitutc for Scmp Recycting lldos- .
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Nuestros problemas ecológicos de fondo podemos señalarlos como deterioro

de la calidad del aire, escasez de agua, agravada por su contaminación;
empobrecimiento y contaminación de los suelos; inadecuado manejo y disposición

de residuos munióipales e industriales; degradación del medio ambiente urbano;

extinción de multíples especies de flora y fauna y alainsuficiente educación ambiental

entre laniñez,la juventud y la población en general'

El programa "COAHUILA LltUPlO" forma parle del Pian Estatal de Desarrollo,

consíderando como uno de sus propósitos, el involucrar a la'sociedad a través del

Consejo Ecológico Estatal de Participación Ciudadana, así como los Consejos

Regionales y de la comunidad en general para que se sumen corresponsablemente

al elfuerzo que realizaráel Estado, en las acciones de cuidado y mejoramiento del

medio ambiente y preservación de los recursos naturales'

El prograrna "COAHUILA LlfUPlO" comprenderá cuatro sub-programas, los

cuales son:

. Prevención y control de la contaminación'

. Educación ambiental.

. Sotidaridad Forestal.

. Saneamiento.

EI programa tendrá como objetivo fundamental reducir sensiblemente la
contaminación producida por deshechos industriales y municipales, incluyendo

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, descargas de contaminantes a los ríos,

arroyos y cuencas hidrológicas y emisiones a la atmósfera.
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Las acciorles ecológicas que se realizan conducen de acuerdo a las estrategias
sig uien tes:

- EI Estado consirJera los criterios cJe preservaciórr y restablecimie¡to clel equili-
brio ecológico y ¡trotección arnbiental.

- Coordirra entle los ciistintos niveles de gobierno y la concerlación de la sociedad,
la realización de las acciones ecológióas.

- Se establecetr cotnprottrisos con los irrciustr.iales.para irnplenrentar un prograrr.ra
de reducción vol'ltrtaria cle la contarninación, para rnarrtener un ambiente lirnpio,
estableciendo prograrnas y acciorres correctivas cJe las arror¡alías e, susprocesos ¡trodLrctivos.

- Protnueve la irlr¡rlernetltacion cle tecnologias lirrrpias en tos procesos i¡cjustriales
y el mejorar¡ielrlo de los existelrte, que les pernritarr reclucirsus ernisiones a la
almósfera, sus descalgas elluentes industriales, la producción de r.esiduos
peligrosos y I'lo peligrosos, asícotno la implementación de ahorros de energia.

- Crea tateas para el corrlinamiento seguro cJe los residuos nrunicipales e indus-
lriales, especialrrrente los peligrosos

- Lirnpieza de sitios rro autotiz-acios doncie se hayan depositado residuos irrdus-
triales.

- Elabora una base de datos por sector industrial, para evaluar las necesidades
de ptevetrciólr de la contaminación y cliseñar proyectos concretos con las indus-
lrias.

- Prornueve catlrpañas en todos l:s municipios, para sumar esfuerzos con la so-ciedad y rtrattttrltrer las ciuclacles, anoyos y cauces cie ríos lirnpios de deshe-
chos sólidos.

- Establece un progranra cJe capacltación a los funcionarios nrunicipales de las
lareas de ecologÍa, asÍcotiro a los irrtegrantes cle los consejos ecolágicos regio-
nales.

- Efect(ra actividar.les cJe Educación Arnbiental en el sector educativo, con el pro-
pósito de inculcar valores de cuicJacio y respeto a la naturaleza, ir-rvolucrando aeducandos, padres de farlilia y rraestros.

- Establece ploglanras cie f ol'rración ambiental, en las instituciones de educación
su¡terior,

- Vigila la reducciÓrl de emisiotres c1e nronóxido de carbono, mediante la aplicación
estricta y sisternática de los prograt¡as de verilicación y cjiagnóstico de emisio-
nes velriculares, en unidades particulares, oficiales y de tánsporle público.

- Con el a¡loyo de autoridac.les t¡ut-ricipales y proc.luctores en diferentes.ciudacles
del Estado, bt-tsca la solución la enrisiones de [rumo provocadas por las ladri-lleras, irlplenrerrtancio las tecnologías acJecuadas. .- A través del Prograrna Fecleral cJe SolidaricJacJ Forestal y con la participación
del Gobietno del EstacJo y cle los nrutrici¡rios, busca prornover la construcción
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de viveros en difererrtes regiones cjel Estado.
- Se implemetrtan campañas de relorestación, involucrando a la producción a
través de los conceptos Ecorógicos de participación ciudadana.

- Prol¡ovet'el satlt:atniento de ríos y arroyos con la construcciórr de pla¡tas de
lratamientos de agua.

- lmplernenta catnpañas cie recJucción cie basura entre la comunidad y se con.-
cerlará cotr los rl1trtricipios la optirnización cJe los sisternas de recolección, tra,s-
porle y disposici,in final de los resicJuos sólicJos municipales.

- controla el manejo de disposición cre resicJuos l-rospitalarios.
-Adopciór-l de tranrrls carteteros para que con el auxilio de las autoridades muni-
cipales y la Policía Fecieral c.le Caminos, se pueda mantenerlas libres de'con-
taminarrtes.

t
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Encuentra las siguientes palabras:

CONTATdINACION

SUELO

BASURA

SALUD

RUIDO

A

AIRE

AT{BIENTE

BASURA

ECOLOGIA

MWEKADUI'EAB

VIDA

G

H

F

x

v

S

T

o

T

o

T

E

C

o

L

E

I

w

C

P

G

R

x

E

R

I

NTAMINACION

SMLOaXVZBKY
RUDULASRPZO

TJLHGYOWFA

BHXORUIDOS

NEIBMAALTU

EBNaSAMR
JADIVORA
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TECMCAS GRUPALES ACORDES A LA ENSEÑAI*IZA DE LA
EDUCACION AIVTBIENTAL

CORRILLOS

"Consiste m div¡dir un grupo grurde en subgrupos de 4 a 7 personas con el

propósifo de disctttir o analizar un tema"

DESARROLLO

* El profesor pide a los miembros del grupo que se relxran en

subgrupos de 4 a 7 personas, dependiendo del tamaño del

grupo grande.

* Cuando ya estén sentados en subgrupos se les pide que

nombren un'coordinador y un secretario. El coordinador se

encargaút de dirigir la discusión de; grupo, cuidando que todos

partioipen. El secretario tomará nota de las conclusiones y

contestará las pregrrntas del cuestionario.

* El profesor reparte a cada corrillo el material impreso, libros,

notas o apuntes, para que lo lean.

* Después de un tiempo razonable entregará a cada corrillo las

tarjetas con las preguntas que deberán contestar.

* AI finaliur l0 ó 15 minutos pedirá que los coordinadmes que lean.

* Cada coordinador leerá sus respuestas y se abrirá una sesión de

disousión para a¡alizar las respuestas.
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* Al concluir la discusión se agradeesrá a los coordinadores su

participación y se disolverán los corrillos.

CARACTERISTICAS

. Esta técnica permite la creación de una atnósfera informal por

grande que sea el grupo.

. Estimula la participación de todos los miembros del grupo.

o Permite el intercambio de ideas dentro del grupo pequerlo.

o A tavés de la información dada al grupo se facilita la comr:nicaoión

y participación de todos.

. estimula la diüsión del trabajo y de la responsabilidad.

. Asegura la máxima identificación individr¡al con el tema de que se

kate.

. Sirve para obten€r un acuerdo o conclusión en forma efrcazy rápida.

r Ayuda a desarrollar la confianza indiüdr¡al e,n el proceso

democráüco.

. Diñculta el conhol de la discusión y de las recomendaciones por

conductores autoritarios o por pequeñas minorías muy expansivas.

. Aytrda a liberar a los alumnos de sus inhibiciones para participar

mediante la identificación de sus ideas con un grupo pequeño, gu€

puede llegar a ser el protagonista principal.

o Ayuda a aliviar la fatiga, el aburrimiento y la monotonía que se
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obsert¡an cuando las rer.¡niones grandes tienden a estancar§e.

. De acuerdo con las condiciones del gnJpo y del tema, esta técnica no

debe pasar de 45 minutos.

o Esta tecnica tiene poco valor cuando se abusa de ella, pues pierde su

eficacia.

. Siempre se debe llegar a una oonclusión para evitar que el grupo

desconfie del uso de la técnica

SUGERENCIAS PARA DISTRIBIITR LOS CORRILLOS

PTZARRON

o o o o o o

SI LAS SILLAS SON FIJAS, SE AGRUPANI EN ESTA FORT\{A

oo oo oo III III
o o ooo oIII
o o ooo oIII III
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PIZARRON

SECRETARIOS=O COORDINADORES=(D

DESEMPEÑO DE ROLES

"Dos o mas person$ repre§entwt una situación de la vida real

asumiendo los papeles del caso, con el obieto de que pueda ser meior

comprendida y tratada por el gruPo"

DESARROLLO

= El grupo, de acuerdo con el tema, elige a los actores que

representarán r:na sih¡ación de la vida real-

=) Los intélpretes designados estudian el tema y se reparten los

papeles.

o o
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= Los interpretes dan comienzo a la sesió, y desarrollan la escerut

con la mayor naturalidad posible.

= El desarrollo de la sesión no debe ser interferido, salvo por motivos

de fircrza mayor.

= El gr,rpo deberá seguir la acción con interés y participar en ella

emocionalmente.

+ El profesor corüa la acción cuando considera que se ha logrado

suficiente información o material ilustrativo para proceder a la

discusión del problema.

+ Dirigidos por el profesor, los alumnos proceden al comentario y

áiscusión de la representación.

:+ En primer término se permite a los intérpretes dar sus impresiones,

explicar su desempeño, describir su estado de ánimo en la acción,

decir qué sintieron al representar su papel.

= En seguida el grupo expone sus impresiones, interroga a los

intérpretes, discute el desarrollo.

+ Finalmente se extraen las conclusiones sobre el problema en

discusión.

=) El profesor agradece a los alumnos su participación.
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} CARACTERISTICAS

t Es una técnica grupal muy activa; despierta el interés, moüva la

participación y, por su propia informalidad, mantiene la expectaüva

del grupo.

) La representación esoénica provoca una vivenoia oomrin a todos los

presentes.

o La discusión del problema es posible gracias al oonocimiento

generalizado que se tiene de é1, pues todo el grupo ha participado ya

como intérprete, ya como observador.

r L¿ primera parte que es la escenificación, debe dr:rar entre 5 y 15

minutos.

o La segunda parte, la discusión, puede dr¡rar hasta 30 minutos.

i Esta técnica debe aplicarse en grupos que ya tengan cierta madurez.

t Cuando se aplique debe hacerse con ternas sencillos.

i Los intérpretes deben busoarse entre los alumnos que sean más

seguros, habilidosos, comunicativos y espontáneos.

) La escenificación debe realizarse, de tal forma, que los espectadores

los observen sin dificultad.

DIALOGOS SIMULTANEO§

"En un grupo, los miembros dialogwt simultmeanente de dos en dos
para discatir un tema o problema de momento"
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DESARROLLO

* El profesor inüta a los miembros del grupo a discutir un tema por

parejas.

* Una vez formadas las parejas se les comr¡nicala pregunta, §lue debe

ser muy concisa.

* Cada pareja dialoga o discute durante 2 ó 3 minutos.

* La discusión se hará en voz baja.

* La pareja intercambia ideas hasta dar con una respuesta a la
pregunta presentada o una pequeña conclusión.

* En seguida, uno de los miembros de cada pareja informa al gnrpo

su conclusión.

* De las respuestas u opiniones dadas por todos los subgrupos se

exhaerá la conclusión final.

CARACTERISTICAS

B Esta técnica es extremadamente informal.

B Garantiza la participación activa de todo el grupo en forma

dinámic a y partrcipativa.

B Considera muchos aspectos separados de r:n problema.

B Proporciona un limitado apoyo a los indiüduos con el propósito de

facilitar su participación en todo el proceso grupal.

B Brinda una oportunidad para expresar, en forma más amplia
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posible, las oaraoterísticas heterogéneas de los integrantes de un

gn¡po con respeoto a antecedentes, conocimientos o pr:ntos de vista.

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LOS DIALOGOS

SIMULTANEOS

UMON DE LOS DIALOGOS

ENTREVISTA

"Es la interrogación de una persona sobre un tema determinado por
un entrevistador que representa al grupo."

DE§ARROLLO

B El profesor prepara a una persona ajenaal grupo sobre un tema

(También puede ser un alumno.)

lr"^**J

I l
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B El grupo nombra un representante que haré las veces de

interrogador.

B El grupo, con auxilio y guia del profesor, elabora las preguntas.

B El interrogador inicia las pregr:ntas para que el entrevistado vaya

contestando.

B FIay que ouidar que todos los integrantes del grupo esouohen y vean

bien.

B Al terminar la entrevista, el interogador deberá agradecer al

interrogado su participación.

B Se puede realizar un foro, si es que quedaron dudas.

CARACTERISTICAS

tr Cuidar que las preguntas estén elaboradas en tal forma que sigan una

secuencia lógica del tema.

OEs una técnica menos formal que una exposición verbal o una

discusión pública, pero más formal que un diálogo.

E Por lo general, hay apoyo mutuo y división de la responsabilidad

entre el entreüstado y el entrevistador.

tr El entreüstador llega a ser un anexo entre el entrevistado y el grupo.

Q Permite un control flexible por parte del entreüstador, dado que él

establece el nivel de la discusión, la rapidez con que se desarrollan

los distintos aspectos y la dirección del desarrollo.



167

EPor lo general, la interacbión verbal estimula el interés de los

miembros del grupo.

O En algunos casos se establece una sihmción competitiva entre el

experto y la imagen grupal que puede conducir a una estimulación

general del grupo y a una participación psicológica más profirnda.

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR 1.4 ENTREWSru

PTZARRON

o

COORDINADOR

ENTREVISTADO INTERROGADOR

GRUPO




