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INTRODUCCION 

En la actualidad, Ja población de paises desarrollados y subdesarrollados sabe 

poco sobre lo que significa la ecología, y desconoce lo que necesita su entorno 

natural para conservar el equ1hbno Mexico no es Ja excepcion; ejemplo de ello es 

el descuido y detorestac1on de zonas verdes como el Desierto de los Leones que 

antes contaba con una gran variedad de flora y fauna. Resulta alarmante darse 

cuenta que solo nos interesamos en el terna cuando al romperse la armonía en la 

naturaleza af~cta nuestros intereses y/o salud 

El presente estudio, plantea In pos1b1lldad de cubrir la patente necesidad de 

1nforn1ac1ón profunda, clara y veraz que pueda modificar la apatía existente con 

respecto a la s1tuac1on actual del n1ed10 ambiente a nivel mundial. es evidente que 

la ecolog1a no debe considerarse solo un.:i moda, sin embargo se encuentra 

subestimada y ..-elcg;:ida por temas que son cons1der;:idos de mayor relevancia. 

La contarmnac1on, la extinc1on de /as especies animales y vegetales, la erosion 

de los suelos, etc afectan de n1anera directa a todo el planeta. En este sentido 

este trabajo no particulariza la necesidad de un penod1srno espec1allzado solo péua 

determinada comunidéid, pa1s o conhnenle; pero centra su alencron en la prensa 

escrita, ya que a pesar de sus l1m1tac1ones (analfabetismo en las poblaciones. 

apatía al medio, la lentitud de /os penod1cos y revistas .::::;nre otros medios de 

comunicac1on), penetra de una manera mas contundente y consciente al púbhco. 

Cada uno de Jos medios de comunicac1on retoma de manera diferente, y de 

diversas fuentes, los datos, estad1sflcas. noticias; asimismo se presenta la 

información con estructuras diversas y resulta utópico hablar de una método de 

invest1gacion determinado y exclusivo enfocado al periodismo especializado (en 

cualquiera de sus variantes) porque básicamente encuentra su apoyo en los 

conocimientos del reportero y su penc1a en el tema. 

El objetivo fundamental de mi les1s se bifurca en dos sentidos, uno que parte 

del interés profesional al hacer notoria la necesidad de contar, dentro de la 



comunicación, con la especialización del periodista en las diversas temáticas 

existentes: políttca nacional e internacional, economía, deportes, ciencias. 

informática, etc. y de esta manera sea posible el cumplimiento del comunicador en 

su función informadora y de orientación. La. segunda prioridad es resultado de m1 

preocupación como habitante de este pais y de la tierra al resaltar la importancia de 

la ecologia y el cuidado del medio ambiente para la supervivencia del género 

humano. 

En el capitulo 1 y 11 se presentan de forma conceptualizada los aspectos más 

importantes de la problemática ambiental: contaminación del agua, aire, 

sobreexplotación de los recursos naturales, exposición de los seres vivos a los 

residuos peligrosos, etc., asi como algunas acciones que se han adoptado. en 

diferentes paises, para su solución: en este sentido cabe señalar que la 

información contenida en estos dos apartados no es de ninguna manera ejemplo 

del trabajo que yo presentaria a los lectores, es sólo, una recopilac1on del material 

disponible y que puede servir de introducción y base a los comunicadores 

interesados en eSta temática. 

El capitulo 111, muestra la situación actual de los medios de comunicación ante 

la problemática ecológica. el interés que suscita en el comunicador, curioso por 

naturaleza, ante un material informativo que resulta igual de novedoso para él y 

su(s) lector(es); tambien se mencionan las técnicas que el periodista podria adaptar 

para investigar, jerarquizar y difundir la información. 

En el capitulo IV se encuentra centrada la atención en la necesidad latente de 

un periodismo .. ecológico": si contamos con la especialización existe mayor 

posibilidad de un tratamiento correcto de la información. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Hoy, es evidente que el deterioro ambiental consiste en la sobreexplotación de 

los recursos naturales o la sobrecarga de las funciones ambientales que prestan 

los ecosistemas. 

Los sistemas naturales que dan soporte a la vida social, constituyen recursos 

comunes ambientales. Desde el punto de vista económico configuran un capital 

ecológico con el que podria culminar la expanston progresiva al ver los 

ecosistemas apartadores de gran cantidad de servicios y bienes. Entre ellos 

destacan la capacidad de proveer recursos y asimilar desechos, sobresaliendo en 

el primer grupo: el agua, el suelo, el aire limpio, recursos forestales, alimentos 

naturales, etc. 

Para hacer frente a patrones insustentables de consumo urbano se 

establecieron prácticas agroproductivas modernas y tecnificadas con altos 

consumos de agua, energia y químicos que ejercen agresivas presiones sobre el 

medio. 

Ahora que la problemática es tema de interés general, resulta .de vital 

importancia el papel que juegan los medios de comunicación poniendo en 

evidencia el abuso del hombre sobre los sistemas biofisicos. 
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1.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El aire contiene, depe!1diendo del lugar y del tiempo, las moléculas y partículas 

de miles de materiales diferentes, separables en productos químicos y formas 

biológicas. 

La contSminación del aire, puede definirse como: "cualquier condición 

atmosférica en la que ciertas sustancias alca·nzan concentraciones elevadas sobre 

su nivel ambiental normal como para producir un efecto mensurable en el hombre, 

los animales, la vegetación o los materiales ... 1 En su sentido más amplio. es un 

problema mundial. debido a que la capa atmosférica envuelve a todo el planeta y el 

aire está en co:istante movimiento, los quimicos y formas biológicas contaminantes 

se extienden a todas partes. sin respetar fronteras. 

Los contaminantes y polucionantes que existen en el aire no son lodos producidos 

por el hombre. Hay polvos, particulas, como la niebla salina de mar y gases procedentes 

de las descomposiciones orgánicas naturales y de origen volcánico. 

Polucionantes primarios 

1) Óxidos de azufre: se producen en fuentes de combustión que se alimentan 

con carbón y fuet como las plantas termoeléctricas y los vehfculos de diesel. 

2) Óxidos de nitrógeno: el oxido nitrico (NO) es emitido por la combustión de 

carburantes a altas temperaturas; el bióxido de carbono es producido por los automóviles 

y la industria, pnncipal generador de ozono que contamina et aire urbano. 

3) Hidrocarburos: los hidrocarburos emitidos a la atmósfera por fuentes naturales y 

artificiales son numerosos. Su fuente principal es la combustión de gasolina en 

vehiculos de motor. 

' SEINFELD, H. John. Contamjnación atmosférica. p. 310 
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4) Monóxido de carbono: es el contaminante del aire más abundante en la 

baja a_tmósfera. ~5: pr~duc!~o __ en .su _mayor v_olu_i:nen por _los v_:ehiculos automotores. 

"Un autOmOvi1 qu8 recOrre 1 sooo. k-m .. al año, arrOja aproximSdamente 1.s kilos de 

monóxido de carbono". 2 

5) Partículas en suspensión: las particulas incluyen a Jos sólidos y. a los 

líquidos dispersos· en el aire. Sus_ fuentes son desde el polvo en. suspensión 

causado por el viento a las particulas de humo emitidas por una chimenea, además 

de las producidas en la misma atmósfera a causa de reacciones químicas. 

Contaminación del aire producida por automóviles 

Debido al uso generalizado del automóvil, las poblaciones urbanas se 

encuentran expuestas de modo constante a la polución generada por los motores de 

gasolina. 

"Se calcula que en 1970 el numero de vehículos en el mundo era de 245 

millones. Esta cantidad casi se duplicó en 10 años, pues en 1980 el número fue de 

422 millones; y se estima que para el año 2000 habrá 800 millones",3 

Un automóvil con recorrido promedio, arroja diariamente 1.5 kg. de monóxido de 

carbono, 300 gr. de partlculas por el tubo del escape y 3/4 de kilo de hidrocarburos 

sin quemar. 

El auto, es é:ldemás, el principal productor del llamado ""smog", una contracción 

de las palabras inglesas smoke (humo) y fog (niebla); este reduce la visibilidad y la 

radiación solar, afecta la salud y daña la vegetación. 

CHANLETT, T. Emil. La protección del medio ambiente p. 245 
GUTléRREZ, Mario. Ecologfa Salvemos al planeta p. 56 
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Contaminación producida por industrias 

Algunas de las principales industrias contaminantes son las siguientes: 

• Las refinerias, debido a que procesan el petróleo y, por· consiguiente, 

expulsan a la atmOsfera gases o hidrocaroonos. 

• Las centrales eléctricas que utilizan derivados del· petrói~o· o cart::J.ón como 

combustible. 

• Algunas industrias fundidoras que expulsan particUlas d8 me'.tal. 

• Trituradoras que arrojan al aire partlculas del m·~teri~'í.::~~·':_·.~an'sfo,r~an, al 

grado de formar nubes de polvo. 

Existe evidencia real de que la contaminación del air8 ·areiCta · 1a salud y a los 

animales, daña la vegetación, ensucia y deteriora los ~ateriá1as·;· .afecta al clima, 

reduce la visibilidad y la radiación solar, perjudica los· pr.ocSSOs·· ~e prodÚC:ción y 

aumenta los riesgos. 
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1.2. AGUAS CONTAMINADAS 

El agua es un elemento esencial para la vida. Cubre cuatro quinta~ partes de la 

superficie terrestre, y en el humano representante aproximadamente el 70% del peso 

total de su cuerpo. 

De acuerdo con su origen, ros suministros de agua se clasifican en tres 

categorias: 

1) Aguas superficiales.comprenden los rios, océanos y lagos. 

2) Aguas subterráneas, muestran en general menor turbidez que -las aguas 

superficiale'S., Sufreri modificaciones, al atravesar las capas terrestres absorbÉtn ácido 

carbónico; se mineralizan, pierden oxigeno, etc. 

3) Aguas meteorológicas, en cuanto a las aguas de lluvia, son de mucho niayor 

pureza· ffsica y quimica que las aguas superficiales o subterráneas,· -pei~'·an su ~a.ida 
arrar.ti-an partículas de polvo y gases. 4 

. 

,, 

Cuando las impurezas representan elementos nocivos_páiá 81 US'o·a:·qua·Va a ser 

destinada el agua, se denominan contaminantes. Por."10 _i:añi~;-~e~,, 81 Íi~ado dE:J 

calidad requerido el que determina si una impureza es cont~miñ'áiíte. ~_"OO.~: 
--~~-,, ~::-~>·· 

Los contaminantes del agua se clasifican en t~es_g~r~;:-.:_:: ,>·:·- '.'· :. 
'.·, "-~ 

• ',' • •• , •'.,<). -

a) Quimlcos: comprenden tanto product~s qUimi~~-s o~~án~c~s C_o~o inorgánicos. 

b) Físicos: incluyen cambios térmicos,_.· color,- turbidez y-- espumas (por 

detergentes, generalmente). 

4 PÉREZ, Rafael. ~· p. 58 
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e) Biológicos: estos contaminantes son ~os responsables de la transmisión de 

enfermedades en las aguas de abastecimiento. Como son: el cólera, la tifoidea, y la 

para tifoidea. 

Contaminación del agua en la Industria 

De toda el agua que la industria utiliza, incluyendo la de refrigeración para los 

generadores térmicos de eneÍgía solar, sólo el 0.2% abandona la planta como ~arte 

del producto. 

Se estima que en los rios del mundo se vierten . más de, treS .ºmillones de 

toneladas de mercurio al año. 5 Esta cantidad es suficle~te_ Í>ár~·:an~~'nenar a la 

totalidad de la población humana. 

La industria dentro de su propia comunidad, tiene un interés egoísta en proteger 

la calidad de una de sus materias primas: el agua. 

Contaminación del agua por hidrocarburos de petróleo 

Actualmente los efectos más visibles de la contaminación del oceano por 

petróleo están localizadas y son producidas por derrames accidentales en las areas 

cercanas a las playas. Más de seis millones de toneladas anuales de petróleo van a 

parar al mar.15 

El petróleo y los aceites derramados en ríos, lagos y océanos forman un capa en 

la superficie del agua que impide que la luz solar penetre, lo que da por resultado que 

las plantas no realicen su proceso de fotosintesis y mueran, asi como también los 

animales que se alimentan de ellas. 

La magnitud de la contaminac1ón del océano por petróleo, aumenta en forma 

lineal con el crec1m1ento mundial de la produccion, transporte y consumo de éste. 

5 GUTIE:RREZ, Q1LEL p. 85 
8 lbidem p. 87 
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La mayoría de las veces resulta contraproducente el uso de. algunos productos 

qu1micos que se emplean para quita,. las manchas de petróleo en el agua, pues son 

también, en general, tóxicos para la vida manna. 

Contaminación originada por materia orgánica 

Se considera materia orgánica tanto a los desperdicios de comida como a la 

materia fecal. 

El agua contaminada con tales desechos da lugal'" a la eutroficación. Este 

proceso tiene como causü la presencia de grandes cantidades de desechos 

orgánicos y productos que contienen elementos nutrientes, como son los fosfatos y 

nitrogenos. Lo~ elementos nutnt1vos en exceso cambian la comunidad de algas 

donde hay gran diversidad de especies a oua donde sólo hay pocas especies que 

debido a su desarrollo y multiplicación cubren la superficie del agua impidiendo que la 

luz del sol llegue a las capas de abajo. Cuando las algas de la superficie entran en 

su proceso de descompos1c1ón, las büctenas se multiplican en tal forma, que reducen 

notablemente el oxigeno del agua, dando como resultado, que los peces se asfixien y 

mueran. 
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1.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Los residuos provenientes de actividades que se desarrollan en casas·habitación, 

sitios de servicios pnvados y públicos, demoliciones, construcciones establecimientos 

comerciales y de servicios, son considerados como desechos sólidos. 

Aunque todos los producimos, su eliminación crea un problema principalmente 

en las áreas urbanas, y mientras mayor sea la concentración de población aumenta 

el problema y el riesgo de salud pública. 

En los Ultimes años. la basura paso de densa y casi completamente organica a 

ser voluminosa y parcialmente no biodegradable. Es evidente que el consumo de 

alimentos, congelado y empaquetados ha dado lugar a un aumento de la cantidad 

de desechos inorganicos producidos. 

Hasta ahora la mayoria de las personas no se han puesto a pensar que la 

basura forma parte de un ciclo, ya que la preocupación fundamental estriba 

únicamente en desaparecerla de nuestra vista lo más rápido posible. De ahl la 

aceptación del sistema de "enterrar y olvidar" 

Si bien es cierto, la basura se compone de los materialos orgánicos e 

inorgánicos que desechamos pero, deberiamos de tomar en cuenta que antes de 

ser desperdicio, dichos materiales fueron útiles. 

El problema de manejo y disposición ambientalmente adecuada de los residuos 

sólidos se acentüa por dos factores, el volumen y la composición de la basura no es 

homogénea en todos los paises, sino que responde a la distribución, habites y 

costumbres alimenticias. al nivel de consumo, al poder económico de las 

poblaciones distribuidas en las diferentes regiones y a los sistemas responsables de 

recolección y disposicion final, los cuales, no siempre son diseñados para 

responder a las necesidades especificas para una ciudad o zona, lo que ocasiona 

que presenten grandes deficiencias. 
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Vertederos sanitarios 

Las operaciones en venederos se realizan depositando los residuos en una 

depresión o zanja natural o art1fic1al, cubriéndolos de tierra u otro material y 

compactándolos. El vertido de desechos supone un volumen bastante grande y 

presenta problemas de relaciones públicas para la obtención de terrenos. y 

satisfacer las continuas necesidades de espacio; pehgros de salud pública. 

contaminación del aire y de mantos freaticos. 

Incineración centralizada 

En Jas instalaciones de 1ncmerac1on centrahzaua. se reducen a cenizas los 

residuos combustibles quemandolos a temperaturas elevadas. La basura que traen 

los camiones recolectores es d~pos1tada en un pozo de almacenamiento. Oespues, 

se carga en los hornos donde se incinera ba10 un control de tiro. temperaturas y 

condiciones para asegurar que la combust1on sea la mas completa posible. 

Este no es un metodo totalmente eficaz, pues sólo puede aplicarse a un 

limitado sector de la producc1on tot.:JI de residuos y deja una cantidad considerable 

de cenizas que hay que ehm1nar. desde el punto de vista de salud e higiene la 

contaminacion atmosférica es su mayor problema. 

Incineración in situ 

Los hornos incineradores "In s/tu .. se instalan por lo general en casas, 

apartamentos. tiendas departamentales, pequeñas _ indus~rias y hospitales, con la 

finalidad de quemar los residuos donde se producen. sin embargo, estos hornos 

producen contaminación del aire si están mal dise"ados o se manejan mal. 

Trituración do desechos de alimentos 

La basura se puede eliminar triturándola y descargándola con las aguas que 

van a parar al drenaje. Los aspectos sanitarios de esta práctica son principalmente 

los asociados a los problemas de tratamiento de aguas residuales. 
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1.4. RESIDUOS PELIGROSOS 

De ta industria depende en buena medida el dinamismo de la economía; 

insumo, malarias primas, energía, capital y trabajo humano para generar bienes 

socialmente deseables. pero también procesos productivos arrojan 

subproductos indeseables. Entre ellos astan los residuos peligrosos. los que 

pueden ser definidos como '"todos aquellos residuos en cualquier estado físico que 

por sus caracteristicas corrosivas, biológico-infecciosas o irritantes representen un 

peligro para el equilibrio ecológico y para el ambiente". 7 Asimismo se consideran 

residuos peligr".lsos aquellas materias primas y productos quimicos que caducan, 

se deterioran, J'ie r.ehran del comercio o dejan de utilizarse 

Es en función de sus propiedades y de la forma en que se presentan los 

residuos, que se puede determinar su peligrosidad. Así por ejemplo, desechos 

peligrosos en forma liquida pueden constituir un nesgo para los mantos freáticos si 

penetran a través de los suelos. en tanto que residuos particulados de pequeñas 

dimensiones pueden ser diseminados por el viento y contaminar el aire. 

Pero, mientras el confinamiento y disposición de estos residuos crea costos a 

las empresas que lo generan, su difusión en el ambiente constituye una carga para 

fa sociedad entera. La opción más fácil y barata para deshacerse de los residuos 

peligrosos es tirarlos en sitios donde no existan capacidades regulatorias que lo 

impidan, lo que reduce el costo de manejo al costo del transporte. Esta, es la causa 

de un crecimianto de tráfico ilicito c1e estos desechos hacia paises y regiones 

subdesarrolladas, donde provoca daños a ecosistemas y a la salud humana. 

A la fecha no se cuenta con un esquema metodológico para determinar el 

potencial de afectación y evaluar los riesgos a la salud asociados a los desechos 

peligrosos. Los estudios de evaluación de Jos efectos ambientales realizados se 

han enfocado principalmente a los problemas generados por accidentes o mal 

manejo de residuos peligrosos en casos especificas. 

7 CORTINAS, Cristina. Regulación y gestión de los pmductos químicos. p. 87 
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El comunicador, observador critico nato, ha dado cuenta en algunas ocasiones 

de las consecuencias de la disposic1on inadecuada de los residuos pehgrosos, para 

la salud y el <:1mb1ente, cuando han quedado notablemente e11idenciadas por 

sucesos que ponen de rel1e11e que es mas comphcado y costoso remediar que 

pre11enir. 

EJEMPLOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Ácidos y alcalis. Comprend~n una gran 11anedad de sustancias, las 

mas comunes de las cuales se producen y emplean en grandes 

cantidades. mezclas crom1cas. tas soluciones residuales de procesos 

electroquimicos .. las soluciones de lavado y fabncac1on de papel y 

celulosa. 

Asbestos. Ba10 esta denominación se incluye un grupo de fibras 

minerales naturales empleadas E::n la generac1on de gran cantidad de 

productos. practtcamente indestructibles y no flamables. Considera a la 

crocodahta. un tipo especial de asbesto y la principal forma de asbesto 

involucrada en el desarrollo del cancer d.:.I pulmón. 

Cianuros. San ampliamente utilizados, particularmente en el beneficio 

de metales y en la sintes1s de productos quim1cos como los polimeros. 

Se caracterizan por su gran tox1c1dad. 

Fenoles. Son sustancias altamente corrosivas y peligrosas en su 

mane10; empleadas para producir resinas, desinfectantes y otros. 
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BifPnilos policlorados (BPC's) 

Han tenido un amplio uso como aisCantes electrónicos y plastificantes. 

Por su gran persistencia y sus efectos tóxicos, se ha buscado a nivel 

mundial prohibir su producción y suSt1tuirlos por sustancias menos 

peligrosas. 

Metales pesados. La toxicidad de un gran número de ellos es bien 

conocida, a~i como su persistencia y su capacidad de acumulación. 

razones por la• cuales su manejo está sujeto a regulación y control. 

Residuos de pinturas. Los procesos de producción de pinturas, 

barnices, y lacas se caracterizan por generar cantidades de residuos 

peligrosos que incluyen; mezclas de solventes orgánicos, resinas 

v1nilicas, acrílicas y epóxicas; pigmentos y colorantes diversos. 

Residuos de petróleo. Los procesos de extracción y destilación 

generan mezclas de sustancias que pueden convertirse en residuos 

peligrosos, tales hidrocarburos aromáticos policiclicos, 

asfaltenos, azufre y metales pesados. 

Solventes orgánicos. Se emplean en gran diversidad de procesos, en 

particular tm la limpieza de equipos y motores y en la industria 

electrónica. 

FUENTE: Instituto Nacional de Ecologla, Dirección General de Maleriulcs, 
Residuos y Acllvidades Riesgosas, marzo 1995. 
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1.5. SOBREEXPLOTACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

Compleja, más allá de toda comprensión biológica, es la variedad total de la 

vida en la. Tierra. Nadie sabe, con cuántas formas de vida comparte el planeta la 

humanidad: aproximadamente 1,400,000 especies han sido identificadas, pero los 

científicos creen que el nümero total puede estar entre los 10 millones de espP.cies 

d1ferentes.8 

La diversidad, se refiere a la variedad de vida en todos los niveles: factores 

genéticos, especies y sus poblaciones y ecosistemas componentes, así como Jos 

procesos naturales que mantienen la vida en todas estas fonnas. Si se pierde o 

deteriora alguna de las partes de esta diversidad, disminuyen las opciones de su 

evolución y su uso humano, ya que las pérdidas continuas impiden el propio 

tuncionamiento de los sistemas naturales de Ja Tierra en detnmento de toda la vid¿::11. 

Como todo componente vivo del ecosistema, la vida salvaje ayuda a regular los 

ciclos de energía, agua, oxigeno, nutrientes y otros elementos básicos. 

En general, se distinguen tres tipos de biodiversidad: la cultivada 

esencialmente para beneficio humano, la que no ha sido cultivada pero posee un 

valor económico, y la silvestre, que ni ha sído cultivada ni tiene un valor del todo 

económico. Esta última, por estar expuesta a su desaparición, es la que 

normalmente se incluye en las estadisticas. 

Vida Silvestre 

La vida silvestre comprende a todos los organismos no-humanos y . al 

ecosistema del que forman parte. 9 Estos organismos van desde Jos mamiferos, 

pájaros y árboles, hasta la vida microscópica existente en todos los ecosistemas. 

8 CAÑAL, Pedro. Ecoloqia y escueta. p. 134 
9 Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI). Estadjsticas del 
medio ambiente p. -76 
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La degradación de ecosistemas enteros tales como los bosques. tierras fértiles 

y aguas costeras. es en si misma uno pérdida de biodiversidad y el factor mas 

importante detrás de la actual extinción masiva de especies. 

Hogar de por lo menos la mitad de las especies del planeta, los oosques y 

selvas tropicales han sido reducidos prácticamente la mitad de su área original, y 

en 1990 la deforestación dio cuenta de 17 millones de hectáreas. 10 

Numerosos ecosistemas han sido casi eliminados del planeta, incluyendo las 

praderas de pastos de tallo alto de Amanea del Norte, las arboledas de cedros del 

Libano y los antiguos bosques de madera dura de Europa y Norteamérica. Con 

una menor extensión que sus equivalentes tropicales, los bosques pluviales 

templados son probablemente los ecosistemas en situación de mayor peligro. De 

los 31 millones de hectareas que una vez hubo en la Tierra, el 56º/o ha sido talado 

o despejado. 11 

Los humedales, como los bosques, son depósitos importantes de diversidad 

biológica. Hsllándose entre los ecosistemas más productivos del mundo, ayudan a 

regular el flujo de las aguas, a remover sedimentos y contaminantes y a proveer un 

hábitat esencial para las aves acuáticas, los peces y otras numerosas especies 

que son amenazadas en muchos lugares de la Tierra por los drenajes causados 

por ta expansión agricola o urbana, por el pastoreo excesivo y, en las tierras 

húmedas forestales, por la tala. 

Los manglares. uno de los tipos de humedales mas valiosos y amenazados, 

han sufrido pérdidas en Asia, América Latina y el oeste de África. Estos, y diversas 

tierras húmedas de la costa forman parte de un compleJO interdependiente de 

hábitats costeros que protege a aquellos que están tierra adentro a salvo de la 

fuerza erosionada del mar y a los que están costa afuera y expuestos a la 

contaminación producida en tierra firme. Aunque los arrecifes de coral soportan 

el arrecio de las olas oceánicas, son especialmente sensibles a los cambios que se 

producen en los nuwentes. en ta temperatura del agua y en los niveles de la luz. 

ACOT, Pascal. ln1roducc1on a la ecología p 89 
11 CLA..RKE, George L. Elemen1os de ecoloqia p. 234 
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El mas reciente estudio realizado sobre Ja base de datos recogidos desde 

principios de la década pasada estableció que problemas tales como fa 

sedimentación, la contaminación de las aguas y el daño directo producido por los 

pescadores y los turistas han degradado los arrecifes de 90 de los 109 paises que 

cuentan con dichas tormac1ones. 12 

La pesca intensiva ha minado gran parte de las pesquerias costeras y de 

altamar. Las capturas del bacalao y arenque atlanticos, de la sardina sudafncana, 

de la perca del oceano pacifico, de centollas y de anchoas. peruanas ha 

descendido en todos los casos durante las dos décadas pasadas, de acuerdo con 

estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

Las plantas astan amenazadas con la extinción a gran escala. En forma 

paralela al patrón de diversidad de los animales, dos tercios de las plantas que se 

encuentran en el mundo astan en los trópicos. 

Ante la extinción de especies tanto animales como vegetales, los medios de 

comunicación en nuestro pais "tibiamente" informan a la población. 

DECADENCIA OBSERVADA EN ESPECIES DE ANIMALES SELECCtONADAS 

PRINCIPIOS DE LA DECADA DE 1990 

TIPO DE ESPECIES 

AVES 

12 ACOT, op. cit. p. 98 
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OBSERVACIÓN 

La población de tres panes de las 

aves del mundo se halla en decadencia o 

en peligro de extinción. 



PECES 

MAMiFEROS 

CARNIVOROS 

PRIMATES 

REPTILES 

Una tercera parte de los peces de 

agua dulce de Norteamérica son difíciles 

de encontrar; eslá amenazada con la 

· extinción la población de una tercera 

parte de los paces de zonas cosieras. 

Casi la mitad de los marniferos 

supervivientes Australia están 

desapareciendo. Tanto Francia como 

Alemania, los Paises Bajos y Portugal 

han Informado que más de 40 especies 

de mamlteros se estén extinguiendo. 

Virtualmente todas la especies de 

gatos salvajes y la mayoría de los osos 

sufren una seria declinación de sus 

poblaciones. 

Más de dos tercios du las 150 

especies del mundo están amenazadas 

con la extinción. 

De las 270 especies de tortugas del 

mundo, el 42.1% es dirlcil de hallar. 

FUENTE: Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, México 1995. 
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1.6 PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS 

Cuando nuestros antepasados empezaron a sembrar, su concepto de 

naturaleza se enciquecio con nuevas denominaciones: eran "malas" las plantas no 

previstas en lo que hoy se podria llamar plan de producción y que, con su 

presencia dañaban el cultivo de las plantas útiles; así tambien, algunos grupos de 

insectos que per1ud1can la producción de los cultivos comenzaron a ser 

reconocidos como "'plagas". 

La reacción del cultivador en su presencia, fue y aun en nuestros tiempos es la 

misma que hace siglos: destruirla. 

Como respuesta a las necesidades que surgieron durante la Revolución 

Industrial, la naciente industria química lanzó al mercado una serie de sustancias 

de toxicidad inespec1fica para combatir estas plagas y hierbas malas. 

Actualmenta, en el mundo existen alrededor de 100 mil sustancias sintéticas de 

uso común. Por este elevado número se puede concluir que es imposible obtener 

información suficiente sobre los efectos adversos de todas las sustancias. Por esta 

razón el PNUMA efectuo reuniones con expertos en esa area, con objeto de llegar 

a un consenso acerca de los criterios que deben regir para considerar a una 

sustancia o grupo de sustancias como peligrosas para el amtoiente y/o la salud. 

A estos se les conoce como cnter1os de nesgo y son: 

• Producción. distribución y liberación en el ambiente 

a) A mayor producción de una sustancia, mayor es el riesgo de que cause un 

impacto global danlno. 
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b) A mayor numero y distribución ge?gráfica de los ~entras de producción de 

una sustancia o grupo de sustancias peligrosas, mayor es el riesgo en el ámbito 

mundial. 

c) Cuanto mayor sea la fracción de una sustancia que se libere al medio, mayor 

será el nesgo. 

• Presencia de sustancias secundar/as 

Durante la producción industrial de una sustancia, es frecuente que se generen 

productos no deseados, subproductos o impurezas, que pueden llegar a ser mucho 

más tóxicos o peligrosos que la sustancia d"e interés. Además la formulac1on 

comercial de los plaguicidas y herbicidas incluye disolventes y otras sustancias que 

son tóxicas por si mismas. 

• Persistencia y transformación 

Cuando más persistente sea un compuesto, mayor será el nesgo debido a su 

uso, ya que se eleva la probabilidad de que la sustancia interactüe con algún ser 

vivo antes de degradarse: en el caso de una contaminación ambiental por 

sustancias muy persistentes, las medidas correctivas tardarán mucho tiempo en 

dar resultados apreciables. 

• Bloacun1ulac/ón y b/omagnlf/cac/ón 

La bioacumulación es el proceso por el cual un organismo toma del medio 

sustancias no nutritivas y las acumula en sus tejidos; biomagmficación es aquél 

mediante el que algunas sustancias aumentan su concentración, de manera 

progresiva a lo largo de las cadenas alimenticias. 
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• Efectos f/slcos y qulmlcos en el ambiente 

Este criterio se refiere aquellas .sustancias ,quí~iCas o procesos que no tienen 

efectos _directos en los seres_ vivos, __ pero-_.qUe pu~den -atec'tar algún parametro 

abiótico del m-~dio. ·Por. ejemplo: temp-ié~atJ"r~. precíp.itáciÓn pluvial o disponibilidad 

de nutrientes. 

PJaguicidas 

"Los plaguicidas son sustancias que s~"ut.1ii~an ~~~~·~·( é:o.mbate de las plagas 

que atacan directa o indirectamente los sembrado~.\C.utlivOs en desarrollo o los 

granos almacenados". 13 '.-

El uso excesivo e inadecuado de estos productos ha causado er1 todos los 

lugares donde se han aplicado, severos daños ambientales' que, en muchos casos, 

han sido irreversibles o dificilmente reversibles. 

Los plaguicidas son sustancias tóxicas por definición, y los efectos que t1i=tnen 

en los seres vivos depende de su estructura quimica, estado físico y l~s 

características del receptor; la mayoria son productos sintéticos. 

Los plagu1c1das ac1Uan a corto plazo sobre el ambiente cercano llll lugar donde 

se aplican. Esto causa la contaminación inmediata del ambiente abiótico: suelos, 

aguas superficiales y subterraneas y aire; y la muerte de diversos organismos 

sensibles a los que no se deseaba afectar. Estos efectos só!o son leves en 

apariencia. pues aunque se trate de plaguicidas no persistentes. el efecto sobre los 

organismos forzosamente tendrá repercusiones adversas a largo plazo. Esto se 

debe a que causan desequilibnos ecológicos sucesivos que alteran los controles 

naturales. 

13 KLIMMER, O.R. Plaguicidas· tox1co!ogia sintomatologia y terapia. p. 17 
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Cuando los plaguicidas son persistentes o permanentes y se utilizan con 

frecuencia, con cada aplicación además del daño inmediato, se agregan al 

ambiente nuevos contaminantes que requerirán anos para degradarse. 

Uno d~ los problemas más preocupantes por sus repercusiones a largo plazo 

la exposición indirecta de la población a los plaguicidas, por la - Ingestión 

continua de los alimentos contaminados con residuos. 

Efectos sobre el ambiente 

Aire. Es una ruta imponante para el transporte y la distribución de plaguicidas a 

sitios diversos y distantes de aquél donde se aplicaron originalmente. 

Agua. Muchos plaguicidas llegan a los ecosistemas acuáticos. Una vez en 

ellos, pueden ser degradados, parcial o totalmente, permanecer sin cambios, 

regresar a la atmósfera por volatización o, concentrarse en los organismos de 

dichos ecosistemas acuat1cos; 

Suelo. En los últimos años ha surgido una gran preocupación en torno a los 

efectos de los plaguicidas sobre la fertilidad del suelo. Esta fertilidad está en 

función directa de los organismos vivos (bacterias, hongos y gusanos del suelo) y 

de su interacción en los suelos con los materiales orgánicos e inorgánicos que 

forman parte de ellos. Se ha demostrado quo muchos plaguicidas pueden destruir 

la fauna y la flora del suelo o impedir los procesos biológicos necesarios para 

mantener la fertilidad. 

Efectos sobre los organismos 

Microorganismos. Aunque muchos microorganismos son altamente sensibles 

a los efectos adversos de los plaguicidas, esto no suele tomarse en cuenta al 

decidir las medidas de control en el uso de estos productos. Uno de los efectos 

principales puede ser la muerte de todos o en parte de los organismos que afecta 

la base de las redes traficas. 
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Plantas. Cuando se aplican plaguicidas a los cultivos, se espera que sean 

tóxicos para las plagas y que no lo sean para las plantas de interés. Sin embargo, 

muchos de estos productos causan efectos adversos en la fisiología de las plantas. 

Peces y otros organismos acuáticos. En la toxicidad del plaguicida para la 

vida acuática influyen: el grado de salinidad del sistema acuático, su temperatura, 

tamano y dinámica, ademas de las caracteristicas químicas y toxicológicas del 

plaguicida y sus concentraciones en el medio. Los organismos acuáticos pueden 

acumular plaguicidas directamente del agua y/o a través de sus alimentos. Entre 

los invertebrados acuatices que logran ~obrevivir a exposiciones agudas, se han 

observado en algunos, efectos a mediano plazo como pérdida de coordinacion y 

otras alteraciones de la conducta, mfert1hdad y retraso en el crecimiento. 

A ves. La aplicac1on desmedida de plaguicidas, ha tenido consecuencias 

adversas sobre las poblac1ones de aves. Muchas de ellas, en particular las 

rapaces, han llegado a estar en peligro de ext1nc1ón como consecuencia directa o 

indirecta de la presencia de estos productos en el ambiente. 

Marniferos. a pesar de loo¡ envenenamientos accidentales de animales 

domésticos y silvestres que ocurren con frecuencia, existe poca información y 

estudios sobre los efectos de los plaguicidas en los mamíferos superiores en 

condiciones de campo. 

Mediante el uso de los plaguicidas se pretende mejorar la calidad de vida del 

hombre, proveerlo de alimentos suficiente y combatir a los vectores que causan 

enfermedades endémicas; pero en contraste, causan situaciones ambientales 

indeseables y peligrosas'. 

Herbicida 
. . . . 

:- .-· '~; • • • ·.-:·· , • '· 1 

Los herbicida~· sori ."sustancias qÚe s8 us~n con el fin de destruir o controlar 

el c~ecimi8n!o·._da· 1a~ ~Sl~-~~·s O hi~rba's.qua·s~·consideran indeseable";1" Cuando 

p. 118 
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llamamos "mala hierba" a una especie vegetal, expresamos una opinión humana 

ya que es mala según nuestro punto de vista, porque nos importuna o dificulta el 

crecimiento de plantas de cultivo. A veces, una planta que se cultiva en un sitio, no 

es más que una mala hierba en otro. 

Los herbicidas se clas1f1can por su función, su modo de acción, el momento de 

su aplicación y su naturaleza química. 

Clasificac!ón de herbicidas 

No selectivos o totales 

1. FUNCIÓN Selectivo o parciales 

De contacto 

1 2. MODO DE ACCIÓN De traslocaclón (sistémicos) 

Do pre-emergencia 

3. MOMENTO DE APLICACION Do emergencia 

Da post-emergencia 
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1 4.- NATURALEZA QUfMICA Inorgánicos 

Orgánicos 

FUENTE; Coordinación de Proyectos Especiales (INE). 1994. 
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1.7. DESECHOS NUCLEARES 

En diciembre de 1942 la relación de la humanidad con la naturaleza cambio 

para siempre. En un laboratorio militar subterráneo, donde trabajaba en secreto, 

un fisico italiano llamado Enrice Ferm1 unió suficiente uranio como para producir 

una reacción nuclear por f1sion. Lo que hizo fue dividir el átomo, liberando la 

energfa que mantiene unida a toda la materia. El descubrimiento de Fermi cambio, 

casi de forma inmediata, la manera de hacer la guerra. eventualmente 

revolucionaría la medicina y alentó esperanzas de conseguir Alectricidad barata; 

pero su experimento tamb1en generó un pequeno volumen de mater-iales de 

desechos radiactivos peligrosos para la salud. 

Para los 90's, los c1entificos se encuentran en la búsqueda de una forma 

segura y permanente para la eliminación de los desechos radiactivos, asi como de 

tas mils de ochenta mil toneladas de combustible irradiado acumulado hasta ahora 

como resultado de la generación comercial de electricidad con energia nuclear. 

A medida que ha pasado el tiempo, los cientificos fueron descubriendo que la 

radiación perjudica la salud humana, incluso a bajos niveles de exposición. El 

hecho de enterrar los residuos en lo más profundo de la tierra, como planean hacer 

en la actualidad la mayoria de los gobiernos, no garantiza que permanezcan 

herméticamente alejados de la biosfera terrestre. 

La importancia del tema contrasta con la falta de información a todos los 

niveles, ya que Un1camente sale a la luz esta problemática cuando puede ser 

causa de un importante desastre ecológico y los medios de comunicación realzan 

su magnitud solo por su interés de vender la nota y no por la importancia a nivel 

mundial como fue, el caso del accidente de Chemobil (ex-URSS), o de las 

protestas contra Los vertidos en la "Fosa Atlántica". 

El creciente uso de materiales radiactivos por parte de los países en vias de 

desarrollo es particularmente preocupante. En 1987, un comerciante de chatarra 

de Brasil abrió una máquina de rayos X retirada, de la que extrajo un polvo azul 
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bnllante - que resulto cesio 137 - y lo repan10 entre sus familiares y i::llm1gos. Para 

cuando los med1cos al fin determinaron que habia ocurndo, cuatro personas 

habian sido contaminadas por la exposición a la rad1ac1on y debieron ser 

enterradas en alaúdes forrados con plomo. Otras 44 personas mas tuvieron que 

ser hosp11ahzadas con efec1os 1a1es como pérdida del cabello, vom1tos y otros 

sintomas t1picos de una sena contam1nac1on radiactiva Otras muertes hab1an sido 

anteriormenle provocadas por un mal maneJO de desechos rad1act1vos en Argel.a. 

Mexico y Marruecos. Las inst1tuc1ones del Tercer Mundo no se encuentran. 

generalmente, preparadas para prevenir las expos1c10nes accidentales, aún 

cuando se trate de las peque1;as cantidades d~ desecho rad1act1vo generadas por 

las act1v1dades medicas y de 1nvest19ac1on que predominan en sus paises. 15 

Han sido los reactores nucleares de uso civil los que generaron la mayor parte 

de la rad1act1v1dad emanada de los residuos nucleares del mundo; casi el 95°/o de 

la radiact1v1dad por desechos en Estados Unidos provienen de esta fuente. y los 

desechos c1v11es han 1do aumentando en cantidad mas rap1do que los desechos 

m1htares: la producc1on acumulativa de combustible Jrrad1ado que corresponde a 

las centrales nucleares de electricidad en todo el mundo es hoy tres veces lo que 

era en 1980 y 20.veces en relac1on con 1970. 16 

La expres1on residuos rad1act1vos Jo cubre todo: desde los combustibles usados o 

irradiados hu-viendo, hasta las vestimentas ligeramente radiactivas de los operadores. 

En 1990. lo:: 413 reactores nucleares comerciales existentes en el mundo 

produjeron unas 9,500 toneladas de combustible irradiado, elevando la 

acumulación mundial de combustible usado a las 84,000 toneladas. 17 

La mayor parte del combustible irradiado existente es almacenado en grandes 

piscinas de agua de refngeracion ubicadas junto a los reactores nucleares. Como 

estos fueron diseñados para contener apenas los residuos de unos pocos años, 

1aS lim1tac1ones de espacio han llevado a guardar el combustible gastado en 

Informe del SCEP (Estudio de los problemas críticos del ambiente>. La influonc1a del 
hombre en el medio global. p. 65 
16 HERNÁNDEZ. Ana Jesús Temas ecolog1cos de incidencia social p. 87 
17 Informe del SCEP. QILQL p. 85 
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recipientes enfriados por aire e inclusive toneles secos para alojar el combustible 

irradiado más antiguo y ya más trio. 

En lo que tuera Alemania Oriental, sólo tres de las minas de uranio ubicadas 

junto a la frontera con Checoslovaquia guardan un total de mas de 150 millones de 

toneladas de residuos de uranio. La tarea de estabilizar estas vastas montañas de 

desechos costaría 23,000 millones de dólares. Otros países que poseen 

cantidades de desechos de extraccion de uranio son Australia, Canadá, Francia, 

Namibia, Nigeria, Surafrica, La ex-Unión Sovietica y Estados Unidos.18 

También los reactores de energía nuclear, junto con las instalaciones de minería y 

combustible, se contaminan con radiactividad y, como sucede con toda planta 

industrial, eventu"3lmente tienen que CL, '.Jr Ya han cerrado unas 58 reactores 

nucleares comeroales pequeños en todo el mundo y otras 60 centrales más grandes 

podrían clausurarse hacia fines de esta década. El desmantelamiento de estas 

instalaciones puede generar un volumen de residuos más grande que el producida 

durante su operacion: un reactor comercial tip1co produce 6,200 metros cúbicos de 

residuos de bajo nivel de radiactividad durante un penado de 40 años de vida. 19 

Desde el comienzo de la era nuclear no ha habido escasez de ideas sobre 

cómo aislar de 1a biostera a los residuos radioactivos. Las propuestas cientif1cas 

han incluido su enterramiento bajo el manto de hielos de la Antártida, la inyección 

en el lecho marino y el envio al espacio exterior, dando a los gobiernos la 

oportunidad de continuar ignorando el problema. 

Hoy, las soluciones no parecen estar a la mano. Los medios seguros y 

permanentes de aislar los materiales rad1act1vos desaparecen, sometidos al 

escrutinio, tan pronto como son propuestos por los cientificos. Los esfuerzos del 

pasado tampoco han funcionado como se planteó; se ha demostrado que en los 

antiguos sitios de enterramiento y almacenamiento se producen fugas, y la sórdida 

condición de las instalaciones de armas nucleares pone en evidencia el legado 

potencial de los residuos radiactivos. 

WARD, Barbara. Una sola Tierra p. 147 
HERNANDEZ, QR....91.. p. 85 
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CAPITULO 11 

ACCIONES PARA SU SOLUCIÓN 

La discusión acerca de los problemas ambientales ha evo1uc1onado hacia el 

cuestionamiento del contenido y de las modalidades mismas del desarrollo. En 

este contexto surge el concepto de desarrollo sustentable. El contenido de esta 

expresión integra un conjunto de principios orientadores para hacer frente al 

desafio de diseñar un futuro más racional, estable y equ1tat1vo. El desarrollo 

sustentable compat1b1llza la sat1sfacc1on de las necesidades y aspkac1ones 

sociales de hoy con el rnanten11r.1ento de equilibrio biof1s1cos. 

Gran parte dtt los intereses que mueven a la sociedad han quedado 

estrechamente vinculados a los procesos ambientales, a grado tal que no es 

posible pensar en solue1ones del medio ambiente sin replantear las formas de la 

convivencia productiva. 

La sustentabihdad de los procesos exige que en la utilización de Jos recursos 

naturales no exceda la capacidad de renovación, que se respeten la capacidad 

de carga de los sistemas atmosféricos, hidrológicos y de los suelos para 

transformar y as11n1lar desechos, y que los beneficios de la explotación de 

recursos no renovables permitan generar alternativas o sustitutos en previsión de 

su agotamiento. 

La creac1on de un sistema efectivo para ejercer una autoridad ecolog1c~ 

internacional constituye un desafio en el cambio hacia un futuro sostenible. 

Exige alejarse de las actitudes habituales. A menos que los gobierno!::> se 

pongan en marcha, el mundo enfrenta un futuro de temperaturas globales en 

constante ascenso, recursos pesqueros agotados, rendimientos agricolas 

reducidos, una disminución de la diversidad biolOgica y un aumento de 

sufrimiento humano. 
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2.1. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

A la naturaleza se la ha considerado durante mucho tiempo como un obstáculo 

para el desarrollo económ1co, y a la decadencia ecológ1ca como el precio del 

progreso. Durante el siglo pasado el foco de atención de los esfuerzos para la 

conservación de la naturaleza estuvo centrado en la protección de los hábitats en 

parques y reservas. Esta estrategia ha cumplido un papel impanante en la 

preservación de la diversidad b1ologica; no obstante se ha predicado sobre la 

protección de los e::os1stemas dentro de los limites de un parque, por la idea de 

que los sistemas naturales en su exterior serían homogene1zados a voluntad 

Areas naturales protegidas 

Varias paises. al menos en teoria, hDn destinado extensiones de sus terntonos 

para el desarrollo: Bhutan, Botswaka, Checoslovaquia, Panama y Venezuela, han 

designado mas del 15'!~ de sus tierras como parques. Sin embargo en term111os 

globales, los hab1tats de gran altitud han recibido una parte desproporcionada del 

grueso de los esfuerzos proteccionistas mientras que otros de mayor significado 

biológico (tales como los bosques de tierras bajas, las tierras húmedas y la mayor 

parte de los ecosistemas acuáticos) han sido dejados de lado. Belice, por ejemplo, 

protege menos de 2 kilometros de los 220 de largo que tiene su barrera de 

arrecifes, ta mas larga del hem1sfeno Norte.""º 

Las amenazas mas comunes que sufren los parques se originan usualmente 

mas alla de sus limites. La contaminación del aire ha hecho que 13 de las especies 

vegetales del Parque Nacional de Ojcow de Polonia murieran y que una tercera 

parte de las que aún permanecen alli asten bajo amenaza. En apenas cinco años. 

los explosivos y el cianuro utilizados por los pescadores locales han eliminado mas 

de la mitad de la capa de coral del Parque Nacional de Arrecifes Marinos 

Tubbataha en Fihpinas.:..> 1 

=~CHANLETT, ~p. 110 
lbidem p. 395 
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Protección vs. pobreza 

Mientras que la protección de ecosistemas enteros puede ofrecer significativos 

beneficos económicos, tales como rentas por turismo o la provisión de agua limpia 

y segura a las poblaciones asentadas corriente abajo, también implica sufragar 

costos secundarios: pocos son los beneficios que llegan a las personas a cuya 

costa son creadas estas reservas. 

Muy pocos gobiernos y organizaciones no gubernamentales han iniciado 

proyectos prometedores para reducir las presiones en pro de la explotación de las 

tierras silvestres buscando aliviar la pobreza de las comunidades a~entadas o que 

viven en las prox1m1dades cJe aquellas. 

Los cientificos han entendido que los cambios y las perturbaciones (desde 

incendios y tormentas hasta las antiguas prácticas de pueblos indigenas) cumplen 

un papel importante en la promoción de Ja diversidad biolog1ca. 

Biodiversidad y utilización del suelo 

¿Para qué mantener extensas zonas con utilizac1on humana mínima?, es 

simple, ningún otro enfoque puede proteger la biodiversidad ( a todos sus niveles 

de organización) tan bien. Oso gris, águila arpía, bUho moteado: todas eSt¡JS 

especies que viven en libertad en enormes extensiones y requieren hab1tats 

especializados, y/o que no se llevan bien con los humanos, precisan grandes 

reservas naturales para sobrevivir. 

Explotación forestal sustentable 

Extraer el caucho de los árboles y recoger fruta constituyen actividades bastar.te 

benignas, especialmente si se comparan con la destrucción que usualmente 

acompañan a la cria de ganado o la tala comercial de los bosques tropicales. Pero 

la remoción de cantidades industriales de cualquier material de un ecosistema 

probablemente cause cambios mas importantes. Ejemplo de ello son los árboles de 

bosques pluviales que forman la base de una compleja cadena alimenticia pues 
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ellos dependen de las aves. los Insectos, mamiferos e incluso de los peces para 

dispersar su polen y semillas.22 

Reconciliar diversidad y desarrollo requiere lograr que la industria afloje el 

dominio que ejerce sobre los recursos naturales y acepte que la producción de 

cualquier tipo de bien quedará limitada si se administran los ecosistemas en pro de 

la diversidad asl en lugar de homogenizar los ecosistemas a fin de maximizar la 

producción de madera, la nueva explotación forestal se encontraria encaminada a 

mantener y utitizilr la complejidad ecológica de los bosques naturales. 

Vivir con la diversidad 

Las redes de los pescadores y tas sierras de los leñadores pueden empobrecer 

directamente tos ecosistemas locales, pero ta mayor parte de las perdidas 

biológicas tiene sus raices causales en lugares lejanos, en zonas de granias 

establecidas y a.reas urbanas donde la diversidad poco preocupa. Por lo general. 

estos paisajes poblados han perdido su salud b1ologica. pero lo que queda sigue 

siendo importante para su funcionamiento y viabilidad continuados. La 

reconciliación de las ciudades y las granjas con la diversidad exigira que sea 

detenido el daño que inflingen a los habitats naturales remanentes, pero también 

comenzar a revertir la homogeneización de estos ecosistemas no naturales 

Se considera a las areas urbanas como ta antitesis de la aiversidad natural. 

Sólo las criatura~ más resistentes, como las malezas y las plagas, se desarrollan 

en ellas, y la incesante expansión de las ciudades, el consumo de recursos y la 

emisión de desperdicios amenaza por igual a las tierras de cultivo y a las intactas 

en todas partes. 

Infundir naturaleza silvestre en los paisajes poblados del globo adquiere hoy 

una importancia aún mayor frente a la más reciente amenza a la vida sobre la 

Tierra, el recalentamiento del planeta. 

u, Instituto Nacional de Ecología. Areas naturales: economia e instituciones. p. 26 
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Solamente haciendo de la d1vers1dad una preocupación en todas las formas del 

. paisaje, desde las areas silvestres hasta las urbanas. se podra acomodar a las 

especies y comunidades que inevitablemente habran de mejorar y se podran 

mantener las opciones para enfrentarse a los cambios impredecibles. 

La protección de la b1od1vers1dad tiene que ser considerada como un requ1s1to 

básico de la sustentab1hdad, la entrega sucesiva a futuras generaciones de un 

mundo cuyas opciones no hayan disminuido. 

El periodista es en gran pane responsable de alejar la atención püblica del 

desafio que 1mJl,lica la protecc1on de compleJOS ecosistemas que desempeñan 

papeles de importancia en el mantenimiento de la salud de otras mdes de especies 

más, entre las que se incluye la nuestra, dandole prioridad a tematicas que supone 

son de mayor interes y que causaran impacto, como el caso de la polltica y la 

economia. 
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2.2. RECICLA.JE 

Las politicas generales de tos países industrializados en materia de tratamiento 

de los desechos sólidos presentan las siguentes tendencias generales: reducción, 

reutilización y reciclaje; establecimiento de metas, estimules y mandatos; y 

normalización de los lugares de confinamiento final. 

El reciclaje es "un proceso simple o complejo que sufr~ un material o producto 

para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea este el 

mismo en que fue generado u otro diferente".23 En términos de absoluta propiedad 

se podria considerar et reciclaje puro sólo cuartdo et producto material se incorpora 

al ciclo natural y primitivo: materia orgánica que se reincorpora mediante el 

compostaje. 

Hasta hace poco era sensato deshacernos de los desechos que generábamos 

haciéndolos a un lado: en los pueblos, tirar al suelo, alrededor de la casa, los 

desperdicios de comida, perm1tia alimentar a los cerdos o a la tierra~ en las 

ciudades, bastaba acumular la basura en un recipiente y entregarla al camión del 

servicio de limpia. Estos servicios de recolección ya no se dan abasto. 

El reciclado de desechos que se puso en baga como la fantástica solución que 

la ciencia y la tecnología modernas podían ofrecer al problema, esta induciendo un 

aumento en el volumen de desechos. Adoptar medidas reales no es adquirir un 

procedimiento de moda, como se hace al sustituir una marca de jabón por otra o 

buscar en las etiquetas de los productos del supermercado la palabra 

"biodegradable" . s1grnf1ca modificar la actitud ante uno mismo, tos demas y el 

entorno, al cambiar la nianera de ver e interpretar el mundo. 

Entre tas opciones reales que existen para este problema astan: 

• Establecer programas de investigación del reciclaje integral y para cada tipo 

de residuos, que comprendan el residuo como parte del proceso industrial y de 

23 
DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje. p. 124 
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consumo, fac1l1tando la durabilidad, reparación y reciclaje de los objetos, 

comenzando por lo que ofrezcan más facilidades y mayores problemas ecológicos: 

envases, bas•..1ras organicas. etc. 

- Ubicar bancos de residuos locales y comerciales en los que figuren los datos 

de los residuos disponibles, las tecnicas de su reciclaje y los lugares donde existan 

experiencias de su aprovechamiento, comerciahzac1on y aplicación de consumo de 

los productos recuperados. 

Selección de desechos 

En muchos paises se ha establecido la obllgatonedad de separar los residuos 

en vanas categorias. para que los serv1c1os de recolecc1on se los lleven a costos 

aceptables y puedan ser reciclados. además de que ello constnbuye a d1&m1nuir la 

cantidad de residuos que debe disponerse finalmente en incineradores y/o en 

rellenos sanitarios. 

Se trata de una buena solución pero puede tener consecuencias. pues en la 

practica se ha traducido en un desplome de los precios de los materiales 

recuperados, prmcipalmente del papel de periódico. Ahora resulta más cara la 

recolección que los ingresos que se obtienen por su venta a empresas 

recicladora::. 

Tratamiento de desechos orgánicos humanos 

El drenaje es un procedimiento que oculta con rapidez y relativa eficacia los 

excrementos: basta jalar la palanca. Crea instantáneamente la ilusión de haber 

resuelto el problema de disponer de ellos y evitar los malos olores. En realidad no 

hace sino agravarlo porque se lleva el problema, ahora mayor, a otra parte. 

Por un tiempo, la nueva dificultad resultó imperceptible, poco a poco empE.zo a 

regresar a nosotros, de manera disimulada o indirecta, por la ruptura de una 

tubería o su penód1ca repos1cion. 
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La técnica del drenaje ha resultado ser uno de los procedimientos más Insanos 

e inadecuados para disponer de los excrementos humanos. 

Sanitarios, secos: en el sanitano ecológico '. secO -- SS -Separa la orina del 

eXcreiTiento .. Tlene dos cámaras: mientras· una 9stá-en uso ~n la otra el contenido 

se conViene- en·composta.24 

Separaclóñ de o~ina: la orina se conduce a un pozo de absorción excavado 

cerca d81 sanitariO o se recupera en un" recipiente para utilizarla, diluida en agua, 

como fertilizante. El excremento se queda en el interior de la cámara en uso. 

Secado del excremento fresco: el excremento que acaba de depositarse en la 

cámara se cubre con una mezcla de tierra y cal o tierra y ceniza, la cual evita la 

presencia de moscas y olores en el interior de las cámaras. 

Tratamiento de otros desechos orgánicos 

Composta 

La composta permite conservar y aumentar la fertilidad de los suelos a muy bajo 

costo; por otra, es un excelente método al alcance de todos para amenorar el 

creciente problema de la basura, tanto en las ciudades como en el campo. 

En una pila de composta tienen lugar los mismos procesos que en el suelo. El 

material vegetal .muerto y en descomposición se deposita en la tierra donde es 

comido por pequeños anima1es y convertido en materia orgánica pura. Despues, la 

mayor parte de esta materia orgánica es descompuesta en humus por los 

microorganismos. El humus tiene las siguientes propiedades: puede retener agua y 

nutnentes y hacerlos disponibles para las plantas: contiene nitrógeno, fosforo y 

azufre, los cuales se vuelven Ut1les para las plantas después de la descomposición 

y mejora la estructura del suelo.;.>5 

~; MC ARTHUR, Fundacion_ Defensa ecológica: manual de técnicas. p.87 
lbidem. p. 65. 
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Tratamiento de desechos inorgánicos 

Casi la mrtad de una bolsa de basura esta constituida por materiales no 

fermentables a los que llamamos inertes o inorgánicos. 

El primer paso para un tratamiento adecuado de los desechos inorgánicos es 

acumular en cualquier tipo de depósito, desde simples cajas de cartón o madera 

hasta contenedores especialmente construidos para ese fin. En cualquier caso, Jos 

depósitos deben colocarse en un lugar protegido de la lluvia. Es important& que 

todo Jo que se almacene este hmpio y seco para evitar que le quede algo que 

pueda pudrirse y producir malos olores. 

La c1as1ficac1on mas común de los desechos inorganicos es la siguiente: 

Plástico: dependiendo t.Jel comprador, el plast1co puede acumularse en un solo 

contenedor, o separado, a su vez en plastico suave (bolsas, popotes, forros, 

cordeles, envolturas, etc.) y plástico duro (envases rígidos, cubetas, basureros, 

juguetes, etc.) Existe incompallbilidad entre familias de pl.9sticos, ya que cada una 

posee caracterist1cas propias, por lo que exigen una selección rigurosa antes de 

proceder a reciclarlo. 

Metal: latas, tornillos y clavos, alambre, etc. Para ahorrar espacio es 

conveniente abrir las Jatas por ambos lados y aplanarlas con el pie. 

Vidrio: frascos, botellas, vasos rotos, etc. Es conveniente separar las botellas 

que no están rotas. El vidrio recuperado se fragmenta mediante molido. Alcanza un 

tamaño de grano reducido, se depura y limpia de resto~ metálicos, cor~hos, etc. Y. 
este calcin o chatarra de vidrio se prepara para su fusión. 

Cartón y papel: cajas, periódicos, cuadernos, etc., usualmente, en las .oficinas y 

hasta en las escuelas se desperdicia mucho papel por la práctica de ocuparlo sólo 

por un lado. Se recomienda usar la parte de atrás, y sólo entonces desecharlo. 
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Papel viejo en la fabricación de pasta de papel: presenta la ventaja de contar 

con las fibras de celulosa ya separadas de la lignina lo que facilita enormemente el 

trabajo. Este consiste en deshacer el papel en agua. La pasta celulos1ca así 

obtenida se somete a diversos procedimientos para eliminar las impurezas segUn 

cual vaya a ser su destino. 

Basura- basura 

Se denomina así a "todos aquellos desechos que no pueden reciclarse o 

reutilizarse, ya sea porque astan hechos de materiales distintos que no pueden 

separarse (envases tetrapack, bolsas de plastico forradas de aluminio, rastrillos 

desechables, focos rotos, etc ); porque son tóxicos (pilas. envases de insect1c1das. 

fertilizantes, plaguicidas, medicinas, solventes, pinturas, etc.). o porque no tienen 

ningún uso posible (platos rotos, ZCJ-1...itos o tenis vieJOS, pañales desechables, 

toallas sanitarias. etc.)"Jb Este es el tipo de basura que irremediablemente 

acabara en algún basurero pLibhco 

Sólo un cambio en las actitudes contemporaneas ante tos desechos, a partir de 

una critica radical del mecanismo social que los genera puede contribuir con 

eficacia a aliviar esta dificultad actual. hasta darle de nuevo una escala humana 

que permita dejarla atras Y esta 1nvers1on, a la vez ética y cultural, tiene que partir 

de tos comportamientos cot1d1anos los que son resultado de la presión social y de 

la influencia, sobre esa sociedad, del contenido informativo del cine, radio, 

televisión y prensa. 

No se trata de regresar al pasado, desechando bruscamente los productos de 

los que hemos aprendido a depender. Se trata de observar con mirada más atenta 

las técnicas y artefactos que nos enseñaron a necesitar, para desechar las que 

resultan dañinas al entorno físico o social y tas que, aunque parecen aportarnos un 

beneficio y reducU"" cargas de la vida cotidiana, en realidad desperdician nuestras 

destrezas y capacidades o nuestras oportunidades de convivir, y aumentan por 

otra via el agobio real. 

=tti Instituto Nacional de Ecolog1a. Maneio y reciclaje de los residuos de envases y 
embalajes p.68 
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2.3. TRANSPORTE LIMPIO 

A la velocidad de crec1m1enlo actual, el parque vehícular mundial que consta de 

500 millones de automotores alcanzará mil millones en los próximos quince años. 

lo cual tendrá como consecuencia una demanda dramática de productos denvados 

del petroleo. 

El transporte consume cerca de 60% de Jos productos petroliferos y los 

vehiculos de motor se han convertido en la mayor fuente de emisiones en muchos 

paises.u contribuyendo en forma importante a la contgminación del aire urbano y 

a la generac1on de lluvia ac1da y de gases que provocan el efecto invernadero 

causante del calentamiento global del planeta. 

Los veh1culos de n1otor. sean automov1les, c.am1ones de carga o autobuses, 

pueden ser mas efic1entP.s en el consumo de combustible, mas limpios, mas 

seguros y 1nás reciclables. al mismo tiempo que pueden ser más atractivos y 

confortables para el usuario. lo cual requiere ademas una mejoria en la calidad de 

la gasohna y del d1esel. 

La solución al creciente tráfico y a los problemas ambientales asociados, 

depende parcialmente de que nuestra meta sea: 

a) Reducir nuestra dependencia de la movilidad. 

b) Reducir sus costos ·en el sentido más amplio· ambientales, sociales, de salud 

y en términos de segundad de la energia. 

Tecnologia automotriz 

Los fabricantes y dependencias gubernamentales interesadas en promover 

vehfculos de combustible limpio necesitan saber en qué forma la demanda se ve 

afectada por atributos que distinguen estos vehiculos de los convencionales de 

diesel o gasolina. También es importante establecer en qué medida los vehiculos 

27 
Instituto Nacional de Ecologia. Hacia un transporte limpio: vehiculos limpios de bajo 

consumo p. 176 
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que han reducido las emisiones del tubo de escape atraen a los consumidores. asi 

como la efectividad de los diversos incentivos propuestos diseñados para promover 

las ventas y el uso de vehiculos de combustible limpio. 

Para impulsar et desarrollo sustentable del transporte. debemos preservar la 

diversidad de medios. al igual que protegemos la biodiversidad y reconocer que se 

necesitan medios diferentes para satisfacer de manera eficiente los diferentes 

mercados de viajes con sus diversas necesidades de distancia y velocidad. 

En la actualidad, el transporte representa una sexta parte de la carga de carbón 

antropogénico haci<:::1 la atmósfera y es una de las fuentes de emisión de gases del 

efecto invernadero que se incrementa con mayor rapidez. 28 

Desde 1985 los fabncantes de automóviles lanzan y venden vehiculos con 

potencias cada vez mayores y como consecuencia de ello. pese a los avances 

observados en la combustion de los motores, el consumo de energia de los 

vehículos ha ido en aumento, incluso en el mercado de los llamados compactos.n 

CASOS PRÁCTICOS 

Motocicletas de dos tiempos 

Con el pesado congestionamiento de tránsito en Bangkok, las motocicletas 

parecian ser un medio práctico para desplazarse en la ciudad. Alli se tienen 

registradas aproximadamente un millón de motocicletas, y un 90o/o de ellas son de 

dos tiempos. Un estudio reportaba que los motores de dos tiempos eran 

responsables de aproximadamente 50º/o de las emisiones de hidrocarburos 

provenientes de las fuentes móviles.:ro 

Para reducir el humo blanco de las emisiones de las motocicletas de dos 

tiempos, el aceite lubricante con aditivos de polialdehidas o tos lubricantes que 

producen poco humo se hicieron necesarios para sustituir el aceite mineral usada 

por las motocicletas en Ta1land1a.:J 1 

~= HÉRNANDEZ, -2.EL9L p. 45 

30 INE. Hacia un transporte ... QQ.._Q!. p. 80. 

31 
lbidem p. 84. 
lbldem p. as. 
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Reformulación de combustibles 

La reformulación de combustibles es uno de los esfuerzos gubernamentales 

para reducir los principales contaminantes del aire en Bangkok. A partir de 1991, el 

gobierno 1ntrodu¡o gasolina sin plomo. 

Para mejorar aUn mas la c.:illdad del aire ambiente, el gobierno em1t1ó normas 

para la reformulac1on de las gasolinas y 1110 plazos de tiempo obligatonos para 

todas las compañías de petroleo de Ta1\and1a, así como para los combustibles 

vehiculares importados para que se cumpla con ellas: 

1 )Reduccion del contenido max1mo de plomo permitido en las gasolinas de 0.4 a 

o. 15 gll, y tamb1en la ehm1nac1on gradual de las gasolinas con plomo. 

2) Reducc1on del contenido de azufre en el diesel para motores de alta 

velocidad de 1 .0% a O 5<}0 por peso. en vigor ahora para reducirse todavía más a 

0.25'% en 1996 y a O 05% para el año 2000. 

3)Reducc1on de la temperatura de destilación del diesel para motores de alta 

velocidad al 90% de 370 a 357ºC. en vígor. 32 

Motores Otto 

El catalizador de tres vías (ctv) se desarrolló a finales de la década de los 

sesenta para automóviles con motores de gasolina. Su uso redujo a un mínimo la 

emisión de monox1do de carbono, hidrorcarburos y óxidos de carbono.33 

La mayoria de las emisiones de un auto equipado con catalizador se originan en 

el primer minuto del viaje, cuando el motor y el catalizador aün no han alcanzado 

su temperatura normal de operación. 

En la actualidad, la gasolina con un perfil muy mejorado de emisiones esta 

disponible en algunos mercados limitados. Una disminución en el contenido de 

azufre elimina el olor del sulfuro de hidrógeno, un gas desagradable pero 

relativamente indefenso, que en ocasiones emiten los automóviles equipadus con 

catalizador. 

~=~p. 90. 
lbidem. p. 92. 
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Una innovación importante desde el aspecto ambiental en la técnica de diesel 

ha sido el enfriador de aire de carga. Al enfriar el aire de entrada, la combustión se 

realiza de una manera más efectiva y la temperatura de la combustión disminuye, 

to que produce una menor formación de oxiu~s de nitrógeno. 34 

,. 

Combustibles alternos 

El progreso tecnológico de los motores para combustibles convencionales en la 

Ultima década indica que es posible mantener. el impacto directo que las emisiones 

tóxicas causan en el ambiente. Sin embargo, las emisiones de bióxido de carbono, 

representan un problema mas dificil de resolver. Los bio-combust1bles son una 

posible alternativa: otra son los Automoviles mas ligeros y más eficientes. Algunas 

veces la soluciort co1nc1de con la búsqueda de la conservación de energia 

En la actualidad. el mteres se encuentra principalmente alrededor del etanol. 

metano! y gas natural para la mayoria de las áreas. en especial donde la calidad 

del aire local es importante Otras soluciones, más lejanas son las celdas de 

combustible y el hidrogeno. El pnnc1pal problema con estos combustibles es el 

costo de producc1on. que con frecuencia sobrepasa el de los productos 

petroliferos. Otro problema es su baJo contenido de energía comparado con el de 

los combustibles fósiles 

Vehlculos eléctricos 

Si el punto pnnc1pal es el me1oramiento de la calidad del aire local, el vehiculo 

eléctrico puede ser el medio de transporte alterno más limpio. Hasta ahora el 

problema crucial es encontrar una manera útil de almacenar el combustible. de lo 

contrario terminarian transportándose baterias. Se han realizado grandes 

esfuerzos para • desarrollar baterias efectivas con . un peso considerable y 

ambientalmente 1notens1vas 

Hoy en dia existen prototipos de vehículos eléctricos pero no se tiene una 

producc1on a gran escala. El interes comercial sigue siendo limitado ya que el 

desarrollo tecnolog1co del motor de combustión interna todavia da buenos 

resultados en el meJora.m1ento de emisiones y todavia se dispone del combustible 

fósil a bajo costo. 

SEINFELD, Q.E.....9!_ p. 159 
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2.4. TECNOLOGÍA AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS 

De todas las fuentes de res1stenc1a a la Revolución Ecolog1ca, la más trascendente 

es. la que proviene de las salas de Juntas de las empresas; acostumbradas como estan 

a quedarse con las ganancias a expensas de la destrucc1on del medio ambiente y de 

los transtomos sociales Aunque algunas apoyan activamente la trans1c1ón, son por lo 

general las firmas mas Jóvenes y no las implantadas en esquemas industnales de la 

vie1a escuela. Desafortunadamente, demasiadas compañ1as consideran que Ja 

explotación del medio ambiente para la adqu1s1c1on de matenas pnmas resulta esencial 

para su ex1to. 

Sin embargo la salud ecolog1ca y el bienestar economice son inseparables. Por 

un lado, la economía no puede depender para siempre del agotamiento de los 

recursos naturales, de la degradac1on de los ecosistemas y de la tendencia a 

volver inhabitables grandes areas de la Tierra. Por otro lado, se hace dificil en la 

actualidad ver como se puede lograr la sustentab1lldad ecolog1ca en ausencia de 

un bienestar econom1co 

A diferencia de muchas de las grandes empresas o conglomerados de 

empresas que han incorporado procesos limpios y compeht1vos de producción, las 

pequeñas empresas astan dotadas de procesos altamente consumidores de 

energía y generadores de contam1nac1on, la cahdad y precio de sus productos son 

poco compet1hvos. 

La 1mportanc1a considerable que adquieren en los intercambios comerciales 

1nternac1onal~s. tanto el desempeño ambiental de las empresas, como P.I 

"comportam:ento respetuoso del ambiente" de sus productos, se ha hecho 

manifiesta desde el mic10 de la década de 1 990. 

Desde el momento que se extraen, hasta que se procesan y se eliminan, el 

empleo de materias primas • la madera, los metales y los minerales· involucra el 

consumo de grandes cantidades de agua y energ1a y causan daños al medio 
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ambiente. Pero muchos de los productos fabricados pueden incorporar menor 

cantidad de materiales y, al mismo tiempo, prestar los mismos servicios. 

Centros de producción más limpia 

La Organización de las Nacíones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y 
el PNUMA, han resuelto promover la creación de centros nacionales para la 

producción mas limpia, que habrán de operar en aproximadamente 20 paises. 3 5 

Los centros tendrán. entre otras funciones la misión de promover el cambio de 

cultura industrial a escala mundial, facilitar información estratégica, promover 

acuerdos intergubernamentales y legislaciones apropiadas, concertar con 

instituciones academ1cas la incorporación de los temas básicos de producción 

limpia en los respectivos programas de estudios, y capacitando a especialistas, 

empresarios y funcionarios. 

Perspectivas 

La apertura de los mercados mundiales ha enfatizado la necesidad de meJorar 

la competitividad y la productividad, se hace evidente la necesidad de vincular no 

sólo a los sectores que elaboran las politicas que promueven la modern1zac1ón 

tecnológica y comercial. sino aquellos encargados de la elaboracion de normas 

para la protección del ambiente, de modo que desarrollen estrategias particulares 

adaptadas a distintas ramas o regiones del pais con un desarrollo gradual en el 

establecimiento de plazos claros para el cumplimiento de disposiciones legales, y 

asi dar certidumbre a los empresarios sobre sus comprom1sos a cumplir. 

Existe la necesidad de avanzar en dos frentes: uno inmediato que permita hacer 

uso más eficiente de la energia y matenales además de reducir los impactos 

ambientales mas relevantes mediante tecnologías de control durante y al final del 

35 
Instituto Nacional de Ecologia Bases para una estrategia ambiental para la industria 

en Mexico· evafuac1on ambrental de cinco ramas industriales p. 32 
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proceso: y otro paulatino que permita la introducción de cambios estruc1urales de 

mayor alcance que culminen en los procesos limpios de producción. 

Las limitaciones de la Tierra en la absorción de los residuos, fuerza a las 

industrias al rediseño de sus procesos de fabncacion a fin de generar menos 

desechos. Las que por 1mperatrvo gubernamental se encuentran h.ac1endolo, 

descubrjrán un incentivo aun mayor para la reducción de los residuos a medida 

que se pongan en vigor Jos impuestos eco1091cos, como los que se han adoptado 

en llalla. en relac1on con la fabncacion de bolsas de plast1co, o en F1nland1a 

respecto de los envases desechables de cerveza y de bebidas no alcohollcas 

Cuando la preocupac1on del público por el deterioro del medio ambiente se puso 

por primera vez en ev1denc1a. las empresas so11an presentar batalla a las nuevas 

reglamentaciones, argumentando que las industrias. y con el/as la mano de obra, 

hu1rian al extranjero. Su reacc1on fue tipicamente superf1c1al y gastaron más dinero 

en publicidad ambiental que en acciones dmgidas a proteger el entorno. Eran 

cuestiones que, creian, deb1an ser manejadas por sus oficinas de relaciones 

pUbllcas, no por los responsables de planif1cac1on de Ja empresa ni por sus 

gerentes de planta. 

Micro, pequeña y mediana industria 

La escasez de recursos, Ja dificultad en tener acceso a asesoría y la falta de 

personal capacitado, entre otros, determinan que las micro, pequeñas y medianas 

industrias manufactureras se vean en Ja incapacidad de cumplir con las normas 

ambientales. De ahi que dichas empresas sean más susceptibles de sufrir 

sanciones y cierres, con el consecuente impacto económico y en el empleo. 

La estrategia ambiental requiere dos enfoques: el primero tendente a reducir los 

impactos actuales mediante acciones de control al final de los procesos, y el 

segundo orientado a lograr los cambios estructurales de mayor alcance para 

prevenir la contaminación ambiental. 

45 



El primer enfoque, basado en la regulación y el control, es el que se ha seguido 

hasta ahora y comprende aspectos tales Como la evaluación y el monitoreo 

ambiental, la inspección y la gestión de los desechos. 

El segundo, se basa en el cambio tecnológico, la reducción de la intensidad 

energética, la certificación ambiental y el control por ciclo de vida industrial 

(reutilización y reducción de materiales, miniatunzación y prolongación de la vida 

ütil), entre otros. 

La ubicación de las industrias nuevas y la reubicación de aquellas que 

constituyan un allo riesgo, debe no tan sólo basarse en los estudios especificas de 

impactos ambientales, sino en esquemas de ordenamiento ecológico municipales y 

regionales; todo lo cual plantea la necesidad de contar con plazos adecuados y 

esquemas de facilidades económicas. 

La idea de una tecnologia ambientalmente sustentable supone ir más allá de los 

énfasis correctivos para fortalecer la prevención, adoptando una concepción de los 

procesos industriales como ciclos sistémicos, es decir, no solo como flujos sino 

como imitación de los procesos metabólicos que ocurren en la naturaleza en donde 

no se generan desechos. lo que en sentido figurado se puede denominar como 

"ecosistema industnal". :iu 

En los años venideros. es probable que las Influencias del medio ambiente 

dominen cada vez más la evolución de la economia mundial. Entre las que más 

contribuirán a diseñar el futuro económico de las empresas podemos citar. sin 

duda, la progresiva supresion de los combustibles fósiles, la adopción de un 

modelo de reutillzac1on-reciclaje de materiales, la protección de la capa 

estratosfénca de ozono, la reducción de la contaminación del aire y de la lluvia 

ácida, la minimizacion de la generación de residuos peligrosos y Ja adaptación de 

la economia a la escasez de agua. 

36 
INE. Bases para una estrategia ... Q.Q......9!_ p. 25 
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lndustda azucarera 

Una de las venta1as de los desechos del sector azucarero es su naturaleza 

orgánica. biodegradabilidad y potencialidad de reutilización, todo lo cual_ plantea la 

necesidad de estudios tecnicos que proporcionen elementos de factibilidad paía 

hacer rentable su aprovechamiento generalizado por el sector en ge,,eral y los 

ingenios en particular. 

El empleo de combustóleo y el bagazo como combustibles genera emisiones de 

humos y part1culas. que es preciso controlar. También la quema de los canaver~les 

constituye una fuente de contaminación atmosférica. 

Este sector emplea grandes volUmenes de agua que son descargados, por lo 

general, sin ningUn tratamiento previo hacia diversos cuerpos receptores 

alterándolos sobre todo por su alto contenido orgánico. y elevada temperatura 

(como es el caso del agua empleada en los condensadores). 3 ' 

La industria minero-cuprifera 

Uno de los principales desafios que enfrenta este sector es et mejorar su 

desempeño ambiental. en particular, en los procesos de fundicion y rehnac1on, ya 

que además de los problemas de contaminación del agua rel:lcionados con las 

descargas ácidas, de metales. de cianuro de :s.od10. de materiales reacttvos, de 

aceites lubricantes usados y. en general, de sóhdos suspendidos, también se 

emiten al aire partículas de polvo de naturaleza similar a tas que se descargan al 

agua; mientras que los procesos da combustión ccntnbuyen a la generación de 

monoxido. :iu 

:: GUTIERREZ, ~ p.47 
INE. Bases para una estrategia ... op. cit. p. 50 
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La industria siderúrgica 

Se trata de una industria de grandes economias de escala, por lo que Ja relación 

capital-producto exige la mayor eficiencia en cuanto a la utilización de la capacidad 

instalada. Por el largo penado de maduración de las inversiones y el ntmo de 

desfasamiento técnico, se abren espacios de nesgo muy amplios que dificultan la 

reconversión tecnológica en el mediano plazo, objetivo indispensable para 

disminuir sus impactos ambientales y mejorar su productividad. 

Por la serie de caracteristicas tecnicas y económicas, asl como por el tipo de 

gestión administrativa que requiere este sector, no siempre es posible mantener 

actualizada la tecnología siderúrgica y menos en paises que no están en los 

primeros lugares de producción de ace1,. en el mundo. 3 0 

Industria del cuero 

Entre los aspectos mas relevantes de la Industria ,-dei Cuero en el renglón 

ambiental, se cuenta el alto consumo de agua, s'u co~t~n:i~n8~Íón· y la, ge'nSración 

de lodos~ 

El consumo de agua en los procesos húmedos de la tenerla oscila entre 30 y 60 

l/kg de piel verde salada; sin embargo, el consumo ha disminuido a 25 l/kg 

mediante la optimización de los procesos.40 

La ONUDI ha elaborado estudios e información para apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas curtidoras de paises en desarrollo, con objeto de mejorar sus 

procesos de producción desde la perspectiva ambientat.41 

~:Instituto Nacional de Ecología. Comercio y medio ambiente p. 123 

41 :~~: ~~:=r~i~r:.~"oªo e~~[ª~~~·; ... QlL9L p. 54 
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La industria do la celulosa y el papel 

La producción de celulosa quimica a partir de madera blanda se realiza a traves 

de un proceso de cocc1on de la madera con agentes químicos. con un rend1m1ento 

de 50°/u, et resto del matenal que compone la madera se envia como co1nbust1ble a 

las calderas, e inclusive se vierte en el drenaje:'-¿ 

La ut1hzac1ón de bagazo de caña para obtención de fibras conduce a \a 

eliminacion de la parte no fibrosa de la caña (mE!dula) ya sea qu~mandola. 

empleandola como complemento en el alimento de ganado o vertiéndola en 

cuerpos de agua o desaguas. 

Cuando se emplea papel de desperd1c10 entintado se requiere del empleo de 

sustancias qu1m1cas para ehmmar la tinta, 10 que a su vez puede generar desechos 

contaminados con ellas.-1:.i 

:: INE. Bases para una estrategia ... ~ p.56 
SEINFIELO, op. cit p. 260 
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2.5 DISPOSICION FINAL DE DESECHOS TÓXICOS 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos difieren de otros contaminantes. La variedad. ubicuidad 

e Importancia económica de las sustancias tóxicas nos hace pensar- que deben 

regularse de manera diferente a otros problemas ambientales. 

La reducción de la generación de residuos peligrbsos deben -.: Ocurrir 

preferentemente en la fuente, aunque también puede lograrse a'I recié:lar o··-reusar 

los desechos getnerados. Lo que no pueda .reciclarse ni ~~Üs~·r.: ·_ta"rldrá .'que ser 

incinerado o confinarse. 

Cada opción del control tiene asociada una función de costos incrementales. 44 

La secuencia mas costo-eficiencia a seguir en el man'ejo de loS re!lidUOs p~ligrosos 
es la siguiente: 

a) Atacar el problema en sus fuentes, reduciendo la generación de residuos 

peligrosos. 

b) Reciclar los residuos peligrosos generados. 

c) Utilizar la tecnologia adecuada para el tratamiento de los residuos dentro de 

las plantas que los generaron. 

d) Recurrir al confinamiento controlado. 

Reciclaje 

Para reciclar un material peligroso es necesario, en primer término. recuperar 

del residuo aquel material que tuviera algún valor comercial. Son muy variadas las 

tecnologias existentes de recuperación de componentes del residuo industrial. Las 

"'"' Instituto Nacional de Ecología. Residuos peligrosos en México y en el mundo. p. 223 
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más comunes son la filtracion, centrifugación, evaporación •• neutralización, 

destilación y algunas otras operaciones unitarias, que pueden aplicarse por 

separado o en serie. 4S 

El reciclaje consiste entonces en la recuperación:--· cOmerciahzacion y 

reut11izac1ón en un alto porcentaje de la mayoria de los componentes que 

conforman un residuo químico pel1groso.·IG 

Incineración 

El tratamiento de incinerac1on presenta problemas similares al reciclaje, en 

cuanto a que genera cenizas que pueden ser toxicas y que habrá que enviar a un 

confinamiento controlado. Aün los incineradores que destruyen el 99.9% del 

residuo, generan cenizas que corresponden al 3 o 4°/o del volumen alin1entado.47 

Confinamiento controlado 

El diseño de un confmam1ento debe garantizar que no existe la posibilidad de 

filtraciones al subsuelo y que el residuo no reaccione en lo futuro, por lo que 

necesariamente se estabiliza el residuo antes de confinar!o, mediante procesos 

fis1cos, quimicos o biológicos, que eliminen la posibilidad de mantener alguna de 

las caracteristicas de la clave CRETIB,4 H de tal suerte que lo que se confine sea el 

residuo inocuo. 

Plaguicidas y herbicidas 

Los esfuerzos realizados para dotar a la agricultura de una base más sostenible 

conduciran a estrategias integradas en el control de plaguicidas y herbicidas de 

.. 
46 lbld~. p 236 
47 MC ARTHUR. QQ-9.!.... p. 95. . . . 

Instituto Nacional de Ecolog1a Residuos peligrosos en Mex1co. p. 107 
4

~ La letra "C" corresponde a la corrosividad, la "R" a la reactividad, la "E" a la 
explosiv1dad. la "T" a la toxicidad, la "I" a la inflamabi11dad y la "B" al infectobiológ1co. 
Para que un residuo se considere pehgroso basta con que rebase una de las seis 
características de pehgros1dad. 
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reciclaje de nutrientes más globales, que forzosamente deberán afectar el mercado 

de estas sustancias y de Jos fenilizantes. 

Insecticidas ecológicos 

Entre Jos llamados insecticidas ecológicos destacan diversos extractos de 

plantas y de insectos. Es bien conocido que el tabaco, el chile y la cebolla tienen 

propiedades insecticidas, pero existen mas de dos mil plantas con estas 

caracteristicas en el mundo.·1!J Es conveniente que cada agricultor expelimente 

con plantas locales, buscando en especial las que tienen olores fuenes y las que 

no sufren daño por los insectos. 

Para experimentar con 1nsect1cidas c:~lseros se pueden emplear panes secas de 

la planta: ho1as, semillas, flores. frutos. raices, coneza o tallos. Estas mismas 

partes pueden hervirse con agua o extraer sus propiedades insecticidas con un 

solvente, como el alcohol. Usualmente, el jabón de pasta aumenta la potencia de 

un insecticida y mejora su adherencia. 

Se pueden mezr.far varias plantas para complementar sus efectos. Una 

combinación efectiva es la de tabaco, ajo, cebolla y chile hervidos en agua. Este 

producto se puede rociar o aplicar a la tierra. 

Hay un sinfin de procedimientos adicionales para combatir los insectos y otras 

plagas: bandas de grasa o bolsas plástjcas alrededor de los troncos para evitar 

insectos trepado~es, trampas de agua, orina de vacunos diluida en agua. Muchos 

de los métodos son antiguos usados, por campesinos desde hace largo tiempo. 

Desechos radiactivos 

El problema de los residuos radiactivos no puede ser resuelto de forma normal. 

Los residuos no pueden ser destruidos, ni han podido probar los cientificos que, si 

son enterrados, se van a mantener alejados de la biosfera. 

"'º MC ARTHUR, rua--91. p. 70 
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Almacenamiento 

Al perc1b1r lo inadecuado del almacenamiento ecolog1co subterráneo, se llego a 

sugerir uno alternativa asombrosa ( 1972 Laboratorio Nacional de Oak Ridge): un 

depósito indefinido en instalaciones de superficie que serian cuidadas y 

custodiadas por una cotrad1a nuclear_ ~·0 

Los propios reactores ya Jtibllados podrían suministrar alojamiento durante 

decadas a los combustibles 1rrad1ados y otros tipos de desechos, reduciendo asi, el 

numero de emplazamientos par.:1 residuos rad1activos.!• 1 

: CHANLETT, op. cit. p. 52. . _ _ 
BOOKCHIN, Murray. Por una sociedad ecolomca. p.69 

53 



2.6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

El año pasado se caracterizó por la gran ;ictividad en el campo de la diplomacia 

ambiental. En la~ negociaciones que han llevado a cabo alrededor del mundo, de 

Ginebra a Washington, pasando por Nairobi, los diplomáticos· han iniciado la tarea 

de for1ar un consenso global relativo a las cuestiones ecológicas de nuestro 

tiempo. 

Las negociaciones que se hallan en curso en la actualidad tienen por objetivo 

dos tratados de la 1mportanc1a: uno, busca resolver la rápida pérdida de la 

diversidad biológica de Ja Tierra y el otro destinado a combatir el recalentamiento 

del globo. 

Han sido adoptados más de 150 tratados relativos al medio ambiente, la 

mayoría a partir de 1970. En ellos se incluyen acuerdos sobre d1feren1es ma1erias 

entre ellas lluvia ácida, la conlaminación de los océanos. la protecc1on de las 

especies amenazadas. la exportación de ros desechos peligrosos, la preservac1on 

de la Anlártide. etc. 

A nivel inst11ucional el PNUMA, creado duranle la conferencia de Estocolmo de 

1972, ha servido para catal1zar y coordinar la acción que en términos de medio 

ambiente ha reahzado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otras 

agencias e instiluciones internacionales de esta organizacion, entre ellas 

incluyen el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO), el Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Fondo Oemografico de las Naciones 

Unidas, se hallan tamb1en involucradas en programas dirigidos a promover un 

desarrollo sostenible. 

Si el mundo ha de plantearse con efectividad los problemas ambientales 

presentes en la agenda global. será necesaria una autondad intP.rnacional más 

poderosa. Lc..s paises se encuentran a sí mismos mcapac1tados para llevar a cabo 

acciones efE.ct1vas contra problemas que trascienden sus fronteras. 
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A todas las naciones ribereñas se les aseguró el derecho de administrar todas 

actividades económicas (pesca, exploración y explotación petrolifera y mineral, 

etc.) realizadas dentro de una zona económica exclusiva de 200 millas. 

Otro elemento de importancia de la ley del mar que se negoció fue un acuerdo 

para considerar alta mar- fuera del limite territorial de las 200 millas- como 

patrimonio comUn de la humanidad. !>3 

El tratado que establece la protección de la capa de ozono es objeto de 

alabanzas generalizadas como un logro histórico de la diplomacia ambiental. A 

principios de los años ochenta, la evidencia de que la capa de ozono que protege a 

la Tierra de la rad1acion ultravioleta se desgastaba, debido a las reacciones que 

producían en lo alto de la atmosfera sustancias quimicas industriales con elevados 

contenidos de cloro y bromo. produjo alarma. El primer paso que se dio a escala 

internacional para responder a la amenaza fue la firma de una convenc1on por 

parte de 20 paises, incluidos aquellos principales productores de 

clorofluorocarbonos (CFCs), en la ciudad de Viena, en marzo de 1985. 54 

Tras una sene de reuniones, 93 paises acordaron en junio de 1990 abandonar 

totalmente el empleo de CFCs hacia el año 2000 y extender las disposiciones del 

tratado a vanos productos químicos pel")ud1ciales para el ozono que no habían sido 

regulados anteriormente. ~.5 

Obstáculos dentro de la normatividad ecológica mundial 

La experiencia recogida hasta la fecha en torno a una acción de gobierno 

global para el medio ambiente no resulta alentadora. Los tratados a menudo 

demoran demasiado tiempo en ser negociados, ratíficados y puestos en vigor. La 

necesidad que tienen de dar cabida a las opiniones y condiciones de más de 100 

paises puede llevar al efecto de <<mimmo comUn denominador>>, en cuyo caso el 

tratado puede acabar reflejando los deseos de las partes más reacias en las 

negociaciones. 

: SEINFELD. QQ......9!.:. p. 325 

55 :~i~~~~c~~ ~~dransporte ... QIL9Lp. 218 
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Existe el peligro de que s1 se pern11te que los paises formen un tratado que no 

les ex11a Ja re.:il1z.ac1on de promesas firmes, se les provea entonces de una salida 

politica fac1I que demore todo progreso hacia reducciones efectivas. 

Es importante que los tratados incluyan d1spos1c1ones para facilitar su 

actuahzac1ón cuando se disponga da nuevas 1nformac1ones c1entif1cas o cambien 

las cond1c1ones pollt1cas. de forma que pos1b111ten un acuerdo mas fuene. 

La clave del ex1to o fracaso de la n1ayor1a de los trat.üdos no radica en el 

proceso de negoc1ac1ones. sino en la d1nam1ca del sistema polit1co interno de los 

países part1c1pantes y en la op1n1on pUbhca. En este sentido. Jos medios de 

comunicac1on 1uegan un papel unportante, pues por su conducto el publico se 

entera de la propuesta de ley y el contenido de la misma, y decide entonces s1 

esta a favor o en contra 

Normatividad y comercio 

Aunque todo el mundo reconoce la necesidad de la transferencia de tecnolog1a. 

la realiz.acion efectiva de ésta puede ser d1fic1I. Uno de los problemas basicos es 

que las patentes en los paises Industrializados a n1enudo estan en n1anos 

privadas, lo que d1f1culta la transferencia por parte de Jos gobiernos en terminas no 

comerciales. En la mayona de las negociaciones, como las que tuvieron por Objeto 

la capa dE:I ozono y los c.:Jmbios en eJ chma, los paises en vias de desarrollo han 

argumentado con ins1stenc1a que los paises 111dustnahzados deben encontrar 

alguna manera de resolver esta cuestión 

La comunidad 1nternac1onal ha reaccionado con vistas a regular el comercio de 

productos toxicas al requerir un "consentimiento informado previo", que equivale a 

decir que todo pa1s que planee realizar exportaciones de desechos pellorosos 

debe obtener el permiso del pais receptor antes de efectuar el embarqu~. !"-• 

Una terma mas equitativa de evitar la exportac1on de contaminantes y al mismo 

tiempo asegurar la hbertad de comercio seria la creac1on de estandares 

internacionales para que el campo de Juego fuera 1guahtano para todos t se 

pudiera asi garantizar un alto nivel de; protecc1on al medio ambiente. 
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En 1989, 17 jefes de Estado firmaron un documento que pasó desapercibido 

titulado "Oeclaracion de la Haya", que proporcionó algunos indicios de la magnitud 

de las innovaciones inst1tuc1onales necesarias. Los líderes de paises tan dispares 

como Brasil, Francia, India, Japon y Alemania Occidental, acordaron que los 

problemas de la disminución de la capa de ozono y el recalentamiento del globo 

exigian la creación de una nueva institución o el fortalecimiento de una ya existente 

dentro de la ONU. Tres años más tarde esta declaración se perdió de vista. 

aunque es una propuesta que ya no tiene vida, existe un amplio reconocimiento 

sobre la necesidad de realizar algún tipo de reforma de las instituciones 

internacionales que velan por el medio ambiente.!>' 

Organismos internacionales 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

actualmente integrada por 25 paisessa es un foro de consulta intergubernamental 

que fue creado el 14 de diciembre de 1960. Su órgano rector es el consejo, el cual 

se reune anualmente a nivel mirnstenal. El consejo puede emitir decisiones y 

recomendaciones. Las primeras son obligatorias, las segundas son expresiones de 

voluntad politica, no obligatorias, pero su incumplimiento puede ser cuestionado 

por el consejo. 1.>9 

Los Trabajos de la OCDE se organizan en comités; en estas reuniones se tratan 

temas referentes a productos químicos, pre1,1ención y control de la contaminación, 

gestión de desechos, estado del ambiente y políticas ambientales. 

En 1972 los miembros de esta organización acordaron el principio de "quien 

contamina paga". 

Las reformas del gobierno global tendrán que ir mas allá del cambio de la 

maquinaria institucional. Una acción de gobierno efectiva exigirá la apertura del 

proceso a una panicipación pública mucho más extensa de lo que hoy se permite. 

:: lbidem p. 230 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia. 

Francía, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, 
fjue1,1a Zelanda, Portugal. Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. 

CHANLETT, op. cit. p. 230 
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CAPITULO 111 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

Actualmente. a la informacion que llega a cada uno de nosotros de manera 

directa, a traves de la relación con nuestros padres, hermanos, n1aestros, 

amigos, se añade ra informacion general o colectiva que rec1b1mos de los medios 

de comunicacion, estos al mezclarse configuran preferencias y componan11entus 

en la vida social 

La sociedad tiende a ser un sistema altamente descentralizado y plural, que 

se nutre de manera diferente de 1n1c1at1vas y dec1s1ones individuales. Con una 

informacion de su interes y un adecuado maneJO de los rnedios de comun1cac1ón, 

sus características pueden constituirse en un motor de cambio y v1ab1l1dad 

ecolog1ca. 

La informacion eco/óg1ca contable. completa y oportuna es un prerequ1s1to 

para poder man1ener inforn1ado al publico. Un sislema de informac1on en este 

sentido, debe integrarse con datos sobre el estado del medio ambiente, 

1nd1cadores de tendencias y valuación economica de costos y beneficios 

sociales-ambientales. estado real de los ecosistemas y elemen1os del n1edio 

ambiente; sistemas permanentes de datos estad1st1cos sobre contaminantes en 

suelos. aire, rios y mares 

Esta mforn1ac1on puede operar como un mecanismo de retroahmenta-::1on para 

el entend1m1ento por parte de la población, de las consecuenc,as sobre el 

ambiente de sus acciones y de sus conductas. Este circuito de 1ilformacicJn se 

completa cuando las personas modifican su comportamiento a 1.a luz de la 

comprension ganada. 
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3.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación juegan un papel decisivo, sin ellos tendríamos una 

imagen muy fragmentada del mundo m~derno: además, ejercen una influencia 

decisiva en las pautas del comportamiento social, en la generación de hábitos de 

consumo y de actitudes hacia la naturaleza, ya que mucho de lo que la gente 

piensa de su entorno se angina y se refuerza desde ahi. 

Sus caracteristicas más importantes son: 

- Se ocupan de producir, distnbuir "conocimientos": información, ideas, cultura, etc. 

- Proporcionan canales para relacionar unas personas con otras (receptor

emisor). 

Lerner (1958), téorico idealista, sostuvo que los medios de comunicación 

ayudarían a acabar con el tradicionalismo que es un obstáculo para la modernidad, 

al crear expectativas y aspiraciones, ampliar horizontes y hacer posible que las 

personas Imaginen y deseen una alternativa mejor.oo Su afirmación para los 

ambientalistas, es el ideal a seguir dentro de su labor de difusión y concientización: 

saber que el medio de comunicación que maneje Información y estadisticas 

ecológicas tendrá como meta una respuesta del pUblico o audiencia en pro de Ja 

naturaleza que le rodea. 

La caracterizac1on funcionalista, desde el punto de vista de Pau1 Lazarsfeld,b1 

de los medios de comunicación se resume en dos grandes funciones sociales y 

una disfunción: 

a) Función de conferir prestigio: la posición social de personas, acciones o 

grupos se ve prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención favorable 

de los medios. 
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b) Función do reforzar las normOJs sociales: al dar publicidad a las conductas 

desviadas se acorta la distonc1a entre la morahdad publico y l.:is actitudes pnvadas. 

é:Jerc1~ndo pres1on para que se establezca una n1oral única 

c) Disfunción narcotizante: el hombre informado tiende a considerarse 

part1c1pante. cuando en reahdad no desarrolla acc1on social alguna; conoce los 

problemas pero HO actúa para resolverlos 

El avance tecnolog1co que hemos experimentado en las últimas decadas ha 

hecho que Jos medios de con-1umcac1on no reconozcan fronteras. Lo que afecta 

una parte del planeta nos afecta por igual a todos. de ahi que la informac1on sobre 

el deterioro ambiental preocupa e 1nc1de en todos por igual Esto constituye una 

parte de la teona dt!J caos. y como señalan los autores Bnggs y Peat, .. el aleteo de 

una mariposa en Hong Kong produce un terremoto en Nueva York" u".J 

Las teonas vanan y en ocasiones llegan a coinc1d1r ya sea satan1zando o 

canonizando a los medios de cornumcac1on, pero lo qu~ n1arca la diferencia es la 

forma en que estos son utihzados, por quien, y cual es su t1nahdad. 

Funciones de los medios de comunicación 

Dentro de cualquier problemat1ca social, incluyendo la ambiental, los n1ed1os de 

comunicac1on deben ser actores en el debate púbhco y no solo instrumentos de 

transm1s1on de informac1on; pero el obstaculo hoy en dia dentro de los medios 

masivos comerciales, para las 1nstanc1as y agrupaciones ecologistas, es que estos 

se muestran reacios a promover una conc1enc1a an1h1ental sustentable en nuestra 

cultura. 

Es necesano qua se fortalezcan los vinculas entre Jos medios y las fuentes, y 

marcar la 1mportanc1a de la Jerarquizac1on de Jos temas amb1t:!'ntales, para 

conducirlos de una manera intehgente Ya que en ocasiones los medios tienden 

tamb1en, con frecuencia a autollmitarse y a ser proclives de la moda, a adqumr 
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intereses repentinos, a menudo motivados por acontecimientos particulares, en 

especial temas de actualidad y luego, con la misma precipitación, a cansarse de 

ellos. 

Una vez que amaina el interés por un acontecimiento ambiental espectacular, 

los medios de comunicación pasan a tratar otros temas. Esto, a su vez, se refleja 

en una disminución del interés del público: al prestar1es los medios de 

comunicación menos atencion, el público a menudo considera los problemas como 

menos graves. 

Aunque la información sobre las cuestiones ambientales dada por los medios de 

comunicación, en particular los medios impresos, se ha ido haciendo cada vez más 

afinada e inteligente en el Ultimo decenio, la confianz3 del público en los 

diferentes medios de comunicación sigue variando considerablemente. 

El medio o los medios más utilizados para obtener información sobre la 

situación ambiental varia de un país a otro y depende de los niveles de instrucción 

y socioeconomicos. 

Las cuestiones ambientales siguen siendo una preocupación relativamente 

marginal en la mayor parte de los penódicos, diarios televisivos y programas de 

actualidad. Se presta mucha más atención a la política nacional, los conflictos 

laborales, las artes y el mundo de los negocios. 

Medios impresos: periódicos y revistas 

El advenimiento de la radio y la televisión no provocaron la extinción de la 

imprenta con la inclusion de estos vehiculos de comunicación colectiva; la prensa 

procuró reajustar su papel, descubrir para si nuevos ingredientes en el desempeño 

de sus funciones, e inclusive desplegar nuevas tareas. La prensa en un principio 

podía ofrecer al lector la narración simple de los acontecimientos, el surgimiento de 

la radiodifusión destruyó su privilegio de ser el primer recurso para la divulgación 

informativa obhgandola a orientarse gradualmente hacia un trabajo de 
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profund1zac1on en el relato de los sucesos, a buscar sus origenes, su proyecc1on 

en el futuro y su intervenc1on en los diferentes campos. 

El d1ano moderno es la prolongac1on detallada, madura. meditada· pero tamb1en 

amena y viva- de las informaciones aportadas por la radio y la telev1sion. 

Cuando se trata de reflexionar. de comprender. de obrar, el impreso llega a ser 

irren1plazable en su func1on de acumulac1on de expeuenc1as, 1n1gualable en su 

papel de histonador del presente 1nd1spens:Jble. en fin. a nivel de prev1s1on en el 

progreso. 

La prensa. comparada con tos otros medios de comun1cac1on. ocupa el 4º lugar 

de pene1rac1on'•-1 y clste lug<oir esta delerminado no solan1en1e por la desventa1a que 

le significan la rapidez. an1ph1ud y ba10 costo con que se emiten mensa¡es de radio. 

y telev1s1on. sino tan1b1en por los eh~vados 1nd1ces de analfabet1srno que 

prevalecen en los d1feren1es paises. entre ellos Mex1co 

Los alcances de la prensa escnt.:i son rebasados por la facilidad tecn1ca da los 

medios electrorncos. pues lo único que requieren de su aud1tono son aptitudes 

visuales y aud1t1vas 

En termines generales. el penod1co y la revista son individuales e 

independientes del tiempo y del espacio dentro de unos limites. que su linea 

editorial marca Su conte111do no es unitario (con excepcion de las pubhcac1ones 

especializadas), sino mU1t1ple e h1stoncamente muy concreto y perecedero. 

El lector de period1cos y revistas es un receptor activo: elige y compra la 

publicac1on que quiere selecciona los textos que juzga de interés y determina el 

momento de la lectura. 

La importancia y relevancia de la prensa se apoya en que su lectura es una 

act1v1dad md1v1dual. pero pública, que tiene lugar en cafés. y lugares públicos tanto 
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o mas que en las casas, de modo que constituye una especie de puente entre lo 

privado y lo pübhco. 

Di~rios y revistas están definidos por. 

a) La fisononlia editorial, signada por la naturaleza de los asuntos que se 

abordan, y ta politica editorial de cada empresa. 

b) La flsonomia física, dada por la presentación, tamaño, tipografia, 

distribución de materiales gráficos y escritos, distribución de secciones, etc. 

Las funciones realizadas por la prensa son básicamente seis: Proporcionar 

informaciones objetivas (noticias). analizar ta información (editorial), ofrecer un 

marco general (fondo), distraer, difundir productos (publicidad) y del saber general 

(enciclopédica)."4 

Una función claramente identificable del periódico para el público es la de 

fuente de información acerca de acontecimientos cotidianos. 

Es en la prensa donde los temas ecológicos pueden ser profundizados y 

tratados de manera particular, ya que en los otros medios de comunicación 

generalmente sólo se da la nota, sin Interesarse en la investigación detallada de la 

cuestión o problemat1ca. 

Con respecto a la d1vulgac1ón, tos diarios de información general tienen gran 

importancia por el elevado número de sus lectores, pero generalmente no 

profundizan en la divulgación y se limitan a ofrecer noticias breves sobre los 

últimos acontecimientos. 

Sin embargo no debe olvidarse que la lectura de los periódicos es 

practicamente la ünica fuente de Instrucción post-escolar de las personas adultas y 

que seria importante un mayor esfuerzo en el desarrollo de las páginas dedicadas 

a la información ecológica de tales órganos Informativos para llevar de manera 
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progresi11a hasta el ánimo de todos los lectores una cornprension más adecuada y 

completn del mundo que nos rodea. 

Mientras tanto, la d1fus1on an re111stas, la di11ulgac1ón en materia ecologicn se ha 

desarrollado de m<lnera significati11a, por que tienen la ventaJa de seguir me1or la 

actuahdad y estan escritas para distintos niveles de pUbhco La mayor parte de los 

lectores de las revistas de divulgación está constituida por personas interesadas, 

directa o indirectamente. 
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3.2. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

La información es, en términos comunicacionales, •• ·la· difusión de 

acontecimientos ignorados por el público, o de ~spectos desCoOoddos de un 

hecho ya sabido".65 - -- T , -- • 

,~·.--·_-, · .. -~/_' ·>_\-'. ) ' _<:·.º-~ :- ·; '.· 
Desde la primera pintura rupestre, el primÉ!r ·~s·~.r:i~o.:·~~--h-~~~~:de_~~~ -'1a·_Pri-mera 

conversación, las personas se han transmitido entre sf lnform8dón acerca de su 

entorno. 
. ~ ·- ·; ) :~\ . ·:;: : .. 

_.-.-: ~:~·~~~" ~:·:; 
Aún en las condiciones más elementales det-'ex1sten·Cia>'10s·: seres.vivos han 

tenido que valerse de una determinad~ -intó';.m~Ción.:}é¡ué '·Conier, Cómo digerir, 

cuándo cerrar los ojos, a quién proteger o_ re6h·a~ar·;· SOn inf~ímá.é:ion~s cl~ve para 

el desarr-ollo de la vida. 

El ser humano es una suma ilimitada de informaciones: las biológicas, las de 

experiencia individual, las que se generan en el ámbito hmiliar y las que 

determinan al hombre social.66 

Usos de la información 

Está claro que no podemos tomar las decisiones por individuo alguno, a no ser 

que esperemo~ imponer la conservación ambiental de una manera autoritaria. 

Todo lo que se puede hacer es ayudar a expandir la gama de opciones de tal 

manera que la decisión adecuada para cada persona se convierta en la más 

idónea para todos. Los comunicadores deben establecer qué información se debe 

dar y con qué objeto. 

La información que se va a transmitir hay que,definirta con claridad, puesto que 

si bien muchos individuos querrán saber todo, Otfos sólo estarán interesados en 

conocer si les afecta en algUn sentido o no.· 

:: LEÑERO. Vicente. Manual de periodismo. p; 28 
!!lli1filn_p. 17 
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Se debe buscar la forma adecuada de comumcar sobre temas ambientales 

cubriendo Jos siguientes aspectos: 

- Exp\1cac16n sobre el ongen del problema 

- Comurncac1on actuol sobre el tema. 

- Soluciones practicas al alcance de los ciudadanos que puedO'.ln llevar a coba 

en su vida di.o.na 

El fluJO de 1nformac1on. facilita a menudo inmediatas advertencias acerca de 

amenazas o pehgros inminentes desde el exterior de la sociedad. Mientras el 

bienestar personal este vinculado al bienestar social. las funciones de advertencia 

e instrumentales de las not1c1as masivamente d1fund1das para la sociedad. sirven 

tan1b1en al 1nd1v1duo 

Investigación de n1icro y macro problemas 

Muchas veces. las agencias ambientales se preocupan de informar sobre 

macro-nesgas y la manera en que se esta abordando su soluc1on. sin embargo. la 

mayoría de \as veces. la gent~ esta interesado en los nesgas personales que 

enfrentan ellos y sus fo1n1llas. conio los pueden afectar y corno deben protegerse 

El pnmer problema es el enfoque de muchas h1stonas not1c1osas que tiende a 

reseñar eventos aislados que son obvios como puede ser un derrame de petroleo 

Cada nota tiende a evadir cust1ones de fondo. de1andolas as1 fuera del contexto y 

de la h1stona Con este enfoque fragmentado, se presentan los problenias de 

manera tal que mod1f1can las con1eturas de los lectores. 

La informac1on que interesa al púbhco se basa no solo en el evento actual smu 

en la inc1denc1a de este problema ya sea en la localidad, en el pais, o en el 

planeta 

67 



Jerarquización de la Información 

No se debe dar demasiada información que confunda a la gente, ni tan poca 

que no pueda hacer un juicio adecuado. Con objeto de determinar cuáles son los 

datos importantes para el entendimiento público de un concepto, es necesario 

observar cómo se aplica el concepto a la situación que se está explicant'1o; de esta 

manera, se debe estar seguro de dar los antecedentes necesarios, pues no hay 

que asumir que la condensación de la información lo hace todo más claro. 

Los científicos y otros expertos pueden, asi mismo hacer mucho para fomentar 

una mejor información. Deben estar dispuestos a comunicar sus conocimientos y 

los resultados de su trabajo en palabras sencillas, con el fin de evitar el peligro de 

que los periodistas distorsionen la información al simplificarla. 

No todos los acontecimientos del mundo son comunicados al lector a traves de 

los medios. Hay un proceso constante de selección, edición e interpretación de la 

noticia.69 

Del planteamiento realizado se desprende la existencia de un doble proceso de 

selección: el inicial del informador y el terminal del sujeto receptor. Sólo del estudio 

pleno de la vinculación de ambos es como se llega a conocer el verdadero papel 

atribuido y desempeñado por la información. Ahora bien, si el comunicador es 

quien da sentido al mensaje, ha de procurarse determinado grado de identificación, 

entre él y sus destinatarios. Esto no es fácil ya que tanto el informador, como el 

sujeto receptor aparecen condicionados por factores de diversa naturaleza 

(políticos, sociales, psicológicos. culturales, etc.) que impiden este proceso. 

Por lo general los medios de información colectiva.entre ellos la prensa. actúan 

por parcelacion referencial: es decir. la selección de temas se hace de una manera 

inconexa y superficial, para ofrecer millares de cuestiones que poco y nada tiene 

que ver entre si y que apuntan a crear una conciencia mosaico. 61 

Una información correcta a la opinión pública, supone que se le explique la 

complejidad inherente a la mayor parte de la problemática ambiental de nuestros 

tiempos. Esta complejidad significa que las cosas no pueden ser ni blancas ni 
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negras del todo y que las dec1s1ones tienen consecuencias directas no solo en los 

sectores donde son tomadas. sino tamb1en md1rectas qua influyen de modo 

pos1t1vo y n.::gat1vo en el mundo 

Un sistema de 1nformac1on dabe integrarse con elen1entos clave datos sobre el 

estado del n1ed10 ambiente. 1nd1C.:idores de tandenc1os y horizontes y valuac1on 

acono1n1ca de costos y benef1c1os soc1~les-an1b1entales. estado real de los 

ecosistemas y elementos del n1ed10 ambiente Con esto. Ja poblac1on podna 

seleccionar e interpretar aq1.icllos rubros que fueran de mayor relevancia publica e 

individual 
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3.3. EL PERIODISTA Y LA ECOLOGIA 

La visión del comunicador con respecto a los sucesos l naturales, sociales etc.) 

debe ser amplia a fin de que la descripción que realice se apegue a ta realidad 

inmediata. 

Aunque tradicionalmente un reportero eficiente, puede escribir cualquier clase 

de información, ni la ciencia, ni la medicina, ni la tecnologla entran ya en el campo 

de un reportero de información genera\. Si el periodista tiene Interés en la 

divulgación de la problemática ecológic'a y carece de algunos conocimientos sobre 

la materia, no logrará informar. 

El periodista: humano común 

El periodista at igual que las damas personas temen a lo de~conocldo. y, al 

ignorar la naturaleza real de la problemática ambiental, sus consecuencias en 18 
salud del ser humano y las soluciones sociales, tecnológicas y politi.cas, ·~aus'a· 
incertidumbre y curiosidad en ellos. 

Es necesario que el periodista se encuentre interesado en el tema, que desee 

realmente desarrollar una labor informativa y que tenga la energla necesaria para 

transmitir un nuevo sentir hacia el medio ambiente. 

Los reporteros y editores. en general, son tan ignorantes de los riesgos 

ambientales como sus lectores y observadores. a pesar del importante papel que 

juegan en establecer la agenda pública de comunicación. 

El reportero especializado en temas eco\6g1cos, que actúa como mandatario del 

hombre de la calle, al que trata de ilustrar, empleando el lenguaje común y 

corriente, nur'lca se siente seguro de los conocimientos que posee y recurre a los 

saberes de los especialistas en busca de una orientación segura; y que no comete 

jamás et error de muchos, que confunden la ignorancia con la falta de inteligencia. 
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Una de las lecciones mas d1ficiles para el periodista en la comunicac1on de 

riesgos es aprender a decir no se Si bien es muy natural sentir que el hacer bien 

un trabnjo implica conncer todas las respuestas, como parte de la honestidad esta 

reconocer las hm1tac1ones dt:= la información con la que se cuenta hasta ese 

momento La 1gnoranc1.a es un factor persistente cuyas consecuencias nunca han 

Sido adecuadamente 1nvest1gadas. Aqui la 1gnorac1a s1gnif1ca "ausencia en un 

punto determinado en el proceso de la comunicac1on del conoc1m1ento disponible 

en otro punto cualqu1t:ra de la soc1edad"_fiH El personal destinado a reunir y 

diseminar la informac1on ambiental, carente de una 1nformac1ón apropiada, 

tergiversa o descuida continuamente ciertos hechos, s1 definimos los hechos como 

lo que el observador objetivo y adiestrado podria hallar. 

Clasificación del periodista 

Las distintas ac11v1dades que entran en Juego en la elaboración de un d1ano o 

una revista permiten clas1f1car a los periodistas corno sigue: 

Reportero.· Es el su1eto clave del periodismo 1nformat1vo Recoge not1c1as, hace 

entrevistas, realiza reportajes. Esta en contacto con los hechos Se d1st1nguen 

varias clases de reporteros corno el reportero de planta. que tiene encomendada 

una o varias ramas de la act1v1dad social (fuentes) que producen not1c1as; reportero 

de guardia, no tiene fuentes fijas. pero suple a los reporteros de planta cuando 

éstos se ven impedidos para cubnr sus fuentes, atiende asuntos 1n1prev1stos y/o en 

horas 1r.háb1les y/o s1tuac1ones extraordinarias; el enviado especial que es un 

reportero sobresaliente a quien la 1nst1tuc1on env1a tuera de la localidad, para que 

cubra informaciones de relevancia. el redactor. es el penod1sta que se encarga rte 

escribir la informac1on que los reporteros transm1tsn en s~s datos osenc1ales por la 

via telefónica o por télex. Tambien rehace notas o integra vanas en una sola; y el 

articulist3 que esta relacionado con el anilhs1s y el enjU1C1am1ento de los hechos.L'.1 

:: Plq_NATARI, Dacio. Información lengua1e comunicación. p. 34 
LENERO, ~p. 24 
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Interés del profesional en la temática ambiental 

El comunicador tiene la obligación de conocer a profundidad los antecedentes 

de la población con la que va a trabajar, los aspectos culturales, sociales, valores, 

tradiciones, etc. Asi como los antecedentes del problema a tratar, y que la solución 

a muchos problemas ambientales que enfrentan nuestras sociedades descansa en 

la disposición de recursos tecnológicos, y humanos especializados. 

Muchos reporteros son dignos de respeto en esta fuente. En cambio otros 

parecen saber muy poco acerca de la problemStica ecológica, sus reportajes lo 

demuestran. 

Algunos reporteros y redactores no son lo suficiente sensibles a las cuestiones 

ambientales, o no están interesados e,, ~llas, para seguir los acontecimientos que 

constituyen una gran noticia o realizar una investigación a fondo sobre los mismos. 

La mayoria de ellos tienen escasa experiencia sobre la cuestión, por lo que 

tropiezan con problemas particulares para situar en perspectiva un artículo sobre el 

medio ambiente que se divulga rap1damente. 

La falta de cuahf1cac1on puede tambien, contribuir a la ineficacia de la 

comunicación de esta información ecológica. 10 Con excesiva frecuencia el 

comunicador consigue su prest1910 gracias a la utilización de hechos 

deliberadamente deformados. 

El periodista. en muchas ocasiones, cita textualmente una opinión que se 

prefiere atribuir al entrevistado quizas porque el conocimiento del comunicador no 

es suficiente como para enJu1c1ar esa opinion o porque resulta más cómodo hacerlo 

de ese modo, sin asumir una responsabilidad, aún a sabiendas que la información 

proporcionada por el entrevistado no corresponde a la verdad. Ademas. muchos de 

los entrevistadores no conocen bien al medio c1entífico-ecológico. y caen en manos 

de seudo-amb1enta1tstas no documentados que se presentan como ecótogos y que 

emiten sus op1n1ones de manera irresponsable. 
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Caracteristicas ideales del profesional especializado 

El periodista da la impresión de elevar más que de ser arrastrado y en vista de 

ello la audiencia tiende en ocasiones a esperar demasiadas cosas del mismo. 

Las características básicas son: 

- En cuanto a· persona 

Vocación por el tema. 

Responsabilidad. 

Curiosidad. 

Disciplina. 

-En cuanto profesional 

Iniciativa. 

Capacidad de sintesis. 

Capacidad y rapidez de trabajo. 

Competenc1~ técnica. 

-Rasgos formativos, 

Preparación cultural y universitaria. 

Dominio de la especlallzación (en este caso los temas ambientales). 

Preparación genérica en el campo de la inrormación. 

Formación y actualización permanente. 

- Aptitudes instrumentales 

Seguir al día los temas de su especialización (problemática ambiental). 

Lectura constante. 

Con~cimiento habitual de la prensa nacional y extranjera. 
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·Aptitudes didácticas informativas 

Sentido periodístico. 

Claridad de expresión. 

Buen estilo. 

Que tenga audiencia constante. 

·Aptitudes diferenciales 

Espíritu critico que le haga no resignarse con versiones sin analizar e ir al fondo 

de las cuestiones. 

Cabeza trio, que aunque no le exima de i~formar con viveza, le evite dejarse 

llevar por las 1mpres1ones más directas. 

El periodista especiahzado ha de experimentar dentro de si una tensión 

continua para no acortar el campo de la audiencia ni tampoco acortarse el mismo. 

Aparte de los factores de habilidad o capacidad, el nivel de eficiencia se ve a 

veces afectado por la estructura de la personalidad. Una persona optimista y 

decidida puede seleccionar los hechos que presentan una visión de los 

acontec1m1entos no matizada y por tanto exageradamente optimista. En cambio, 

personas p~s1m1stas y excesivamente cautelosas seleccionan elementos muy 

distintos y que vienen a confirmar sus malos presagios. Hay tambien diferencias 

importantes entre personas de diversa lucidez y energia. 

A lo anterior debe añadirse un dominio claro de la redacción en general y de la 

redacción penodistica en particular. 

Un reportero que no sabe transmitir directa y periodisticamente su información, 

es un profesional incompleto, por más que la institución en la que trabaje resuelva 

el problema con redactores. En este caso, el reportero será sólo un recaudador de 

datos. 
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3.4. FUENTES ECOLÓGICAS: OBJETIVIDAD VS. FATALISMO 

La comunicación de riesgos ambientales involucra dentro de su proceso. a 

expertos que transmiten intencionalmente información obtenida d9 técnicos y 

cientificos. 

Algunos periodistas que enarbolan el estandarte de defensores de los daños 

ambientales a menudo centran su atención en la crítica, no en la esencia del 

razonamiento. 

Tipos de fuentes 

Existen varios tipos de fuentes en el amb1to ecológico y la seleCción de una o 

algunas de ellas d~pende del tipo de información que se desee obtener y el grado 

de cred1b1lldad qoe se crea necesario. 

a) Organismos no gubernamentales 

Aqui hablamos primord1almentA de los grupos ecolog1stas, partidos polit1cos y 

grvpos civiles que. sin contar con la confianza total, t:tn ocasiones aportan 

información poco conocida o muy especiauzada. Los datos obtenidos en esta 

fuente deben ser utilizados con reserva pues, quiz¡l la agrupación busca con sus 

declaraciones llamar la atenc1on y promoc1onarse, ya sea caus.ando alarma o 

lanzando acusaciones sin fundamento. 

b) Agrupaciones Internacionales 

En este rubro se encuentran las instancias reconocidas 1nternac1onalmente. 

como el PNUMA, cuyas investigaciones pueden ser citadas con mas confianza. 

debido a que los encargados de elaborarlas realizan su trabaJO sin obedecer a 

intereses particulares o predisposiciones ante los resultados y sus conclusiones 

por lo tanto son objetivas. 
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e) Instancias gubernamentales 

Los mensajes originados por un funcionario, pueden pasar a través de 

despachos editoriales (u oficinas de pren-~:. de las diferentes dependencias) y 

llegar finalmente a los medios de donde serán difundidas a amplias audiencias.', 

Los datos y estadisticas mane¡adas p(-.. esta fuente son de carácter oftc1al. Sin 

embargo se pone en duda la veracidad de la información que emana. ya que es 

objeto de dosificación o transformación a fin de acallar los rumores públicos que 

podrian provocar e\ pánico ante una situacion ambiental alarmante (aunque se 

encuentre ya controlada por la autoridad competente), o una inconformidad 

generalizada que provoque un desequ1llbno social. 

d) Universidades e institutos de investigación 

Esta es qu1za la fuente donde se producen las not1c1as mas relevantes dentro 

del rubro ambiental; cuenta con 1nvest1~adores encargados de proyectos e 

investigaciones espec1f1cas que elaboran (y dan a conocer en muchas ocasiones) 

t!n un lengua1e totalmente tecnico. por lo cual el reportero ten~ra que "traducir" la 

información antes de darla a conocer al pUbhco lector. La mayor parte de ellos 

publican tos resultados de sus trabajos en revistas especializadas Muchos de ellos 

editan boletines para uso de los medios informativos, o simplemente envian 

algunas hojas en las que figuran parte de la información, pero ya redactada en un 

lenguaje accesible. 

e) Libros y revistas 

Los libros tienen doble valor al ser fuentes de conocimentos generales, y sobre 

todo, vehiculos informativos que, a pesar de la lentitud con que llegan al público, 

puede decirse que en muchos casos todavía es posibie extraer de ellos noticias e 

informaciones de interés general. 

Las revistas suelen ser fuentes ideales para el periodismo ecológico, sin dejar 

de cumplir, por otra parte. una misión esencial también como instrumentos de 

difusión pues siguen la actualidad mas de cerca. 
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Manejo del mensaje 

Mucha da la informac1on sobre problemas ambientales que se presenta en la 

prensa escrita da cuenta de denuncias, donde la fuente suele ser una comunidad 

que s.e s1enle per1ud1cada por determinada actividad industrial y el receptor es la 

autoridad, entendida como el ente abstracto al que se piden soluc1ones. U Hay que 

hacer notar que, detras de esa autoridad, que es el receptor del denunciante esta 

el receptor universal: la cornunidad 

En la menor parte de los casos. la fuente es un c1entifico que trabaja en una 

empresa o universidad, o bien la mst1tucion m1s1na, que da a conocer un proyecto o 

s1tuac1on dada (por eiemplo el d1agnost1co de la contam1nac1on). Este es el 

11"1ensa1e y su destino. mas que a la autoridad, es la comunidad ya que en este 

caso no interesa n1ostrar una anornalla para pedir soluciones, sino ofrecer 

soluciones y evidenciar ante la comunidad algo que puede ser me1arado 

El desarrollo de los medios en esta 1nformac1on espec1ahz:ada, en ocasiones 

somete al público a un verdadero bombardeo de not1c1as de contenido c1ent1f1co o 

técnico, cuyo sentido e unportanc1a generalmente desconoce, sobre todo porque a 

menudo le son presentadas en forma fragmentanc:::. e incompleta, sin con1entarios, 

por redactores incompetentes y, profes1onalmente deforinadas por la bUsqueda de 

sensac1onahsmo. So/ic1tado y aturdido. por la mformac1on que le presenta la 

prensa. incomprensible, persuasiva y sobreabundante, el lector. reacciona a veces 

con una agresividad neurot1ca frente a la fuente de e~os est1mutos intolerables. 

Al hablar de los especialistas, los d1vid1mos, por cons1gu1ente en manipuladores 

( o controladores) y expedidores, el pnmer grupo suele mod1f1car el contenido. cosa 

que no hace el segundo. n 

La tergiversación de los hechos, ya sea deliberada o 1nvoluntanamente produce 

desconcierto y desconfianza en el público o lector. Cuando se descubre la 

falsedad, la op11116n pública culpa de manera directa ya sea a la inst1tuc1on 

;: CAÑAL, 9-1L.9.t_ p. 28 
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periodistica o al comunicador, sin tomar en cuenta que posiblemente la información 

errónea fue proporcionada por l.a (s) fuente (s) consultada (s). 

Balance informativo 

La población actuará de forma más predictiva y decisiva si se les da la 

información correcta (lo que a criterio del periodista sea lo más apegada a la 

realidad), con anterioridad, a partir de una fuente confiable, en vez de tomar solo 

partes de una diversidad. Esta debe ser seleccionada dependiendo del tipo de 

investigación y de los datos que se desean obtener (oficiales, rumores, 

estadisticas, etc.). Ademas se deben tomar en cuenta el balance de la información 

ya que es importante que dependiendo de las caracteristicas; raza, lenguaje, 

barreras culturales o condiciones fisicas especiales, se tes debe dar una redacción 

diferente al mensaje. 

Para realzar la importancia, la trascendencia de un hecho, no es indispensable 

enjuiciar: basta con informar. La no censura de noticias sobre el mundo amenaza 

potencialmente la estructura de cualquier sociedad, al dar pie a tendencias al 

cambio. 

También es importante hacer notar que las advertencias mal interpretadas 

acerca de un peligro en el entorno pueden sembrar el pánico entre la audiencia 

masiva. 

La objetividad 

El código de la objetividad quiere emparentar al periodismo con la ciencia, 

haciendo creer que los juícios de valor, la ideología y la lucha de clases no 

inteñieren en la redacción y transmisión de la inrormación. 74 

Aunque la mera jerarquización de Jos datos que se tienen para elaborar una 

nota informativa y la valorización de las informaciones entre si hacen del 

periodismo una actividad subjetiva. El periodista debe ser escrupuloso en el 

manejo de su material para que su información sea, en sus distintos componentes, 

1rrebat1ble_ 
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La pracuca comun del penod1smo de tratar de balancear conflictos crea 

problemas debido a que los penod1stas dan el mismo peso a los diferentes 

aspectos oe un problerna, aun cuando •.Jno de los lados represenla al 

entend1m1ento y la aceptac1on c1entif1cos y el otro retle1e solo la opinion dA unos 

cuantos 

El pensar que el cor11un1cador puede llegar a un 1 oo•:'U de ob1ehv1dad, es 

sub1et1vo, ya que. como ser humano tiene sus hrn1tac1ones y qu1za lo que para el es 

una verdad. para el receptor puede ser una realidad a 1ned1as 

Se intenta la ob1ehv1dad nwd1ante la convergencia y repet1b11idad de Ja 

1nvest1gac1on y n1ed1ante el uso de un 1nstru1nental que amphe el campo de 

percepc1on propio de la especie humana a esferas de la realidad no accesibles 

directamente pol"'los sentidos ,., 

La 1nformac1on que debe ser transm1t1da es lucida. sobre los nesgas que corre la 

poblac1on. complementada por las 1ned1das de segundad de las plantas para evitar 

acc1denles y los planes de ernergenc1n para atenuar su nnpacto. mas que e1n1tir un 

n1ensa1e Unico de consignas elt.!mentales cuyos efectos sea reforzar el fatahsn10. 

catastrot1co 

Los medios de comun1cac1on son m.agrnhcos para evocar los resultados graves 

relacionados con un caso particular de un nesgo. pero por lo general no ponen la 

problen1a11ca en la debida perspechva 

Es 1mpor1ar.1e que el penod1sta cuente con una vanedad de fuentes, d~I tipo 

que sea, ya qut:t s1 son limitadas es probable que esten al serv1c10 de grupos de 

intereses part1cu1ares La 1nforrnac1on que viene de fuentes perc1b1das como dignas 

de confianza es 1nas fac1lmen1e aceptada que otra que viene de fuentes 

consideradas por el publico como poco confiables 

~-
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CAPITULO IV 

LA PRENSA ECOLÓGICA: HACIA UN PERIODISMO 
ESPECIALIZADO 

La información, la educacion y la cultura son elementos insust1tu1bles en todo 

proceso de cambio, hacia un desarrollo sustentable. A través de ellas sera 

posible configurar nuevas preferencias sociales, compatibles con la calidad 

ambiental. las cuales se manifestaran en la tecnologia, la producción y el 

consumo, generando nuevas actitudes y conductas de part1c1pac1on. 

corresponsabihdad y cooperac1on para el cambio. 

La educacion y la cultura pueden contribuir de mUltiples mane,-as a la 

consolidac1ón de nuevos consensos sociales que amplien los margenes de 

maniobra de los gobiernos y de la empresa privada, dando resultados positivos 

tanto en lo econom1co, en lo pol1t1co y en materia de protección ambiental. 

La prensa en este sentido 1uega un papel relevante al ser en todo momento 

vocero y recopilador de la informac1on importante de los sucesos diarios. Siendo 

ésta uno de los contactos de la sociedad con el acontecer, tiene una enorme 

influencia en ella. en su forma de vivir. de resolver sus problemáticas locales y 

tomar una posición ante algún conflicto regional o mundial, sin considerar que 

tan probable es que esto afecte o no su vida como ser individual. 
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4.1. PRENSA ESPECIALIZADA 

El medio ambiente ha surgido como una cuestión de interés pe1 iodistico durante 

los dos últimos decenios, largo tiempo después de que muchos redactores y jefes 

de noticiSs adquirieran por primera vez, sus ideas sobre las prioridades de esta 

información. 

Los period1cos que escriben sobre el medio ambiente, como los que dan 

cualquier otra not1c1a. están sometidos a estrictas restricciones de tiempo y 

espacio, sólo disponen de horas, en el me1or de los casos, para descubrir y 

asimilar un conjunto de hechos y opiniones a menudo complejos, evaluar su 

importancia y el peso relativo que se ha de dar a opiniones y evocaciones 

ampliamente diversas, captar la reacción y redactar sus articulas. 

Los medios de comurncacton tiene muy pocos preparac1on espec1f1ca sobre 

ciencia, med1c1na, tox1colo91a, ep1dem1olog1a, ingen1er1a, estad1st1ca, economia, 

leyes y todo aquello relacionado con el nesgo ambiental. Con excepc1on de los 

reporteros de especialidades en algunas de estas areas o de pubhcac1one!'> de 

gran c1rculac1on, la mayor p.:ine del personal tiene sólo antecedentes generales. 

Por cons1gu1ente. cuando se tienen que enfrentar con aspectos cornple1os, en 

donde incluso los expertos astan en desacuerdo, casi siempre se enfocan al 

aspecto del mteres humano, el drama y la poht1ca, en vez de los aspectos tecnicos 

involucrddos o de recomendaciones especificas para la protecc1on de la poblac1on. 

Entendemos por area de ~spec1ahzacion "el sut:>can1po concreto de la 

1nformac1on dentro del cual un profesional es capaz de desempeflar su quehacer 

penodist1co de forma óptima y hétble con el empleo de una estrategia operativa 

fundada siempre en el cuadro de trabajo multidisc1phnano". ' 1
' 

La especial;zación acerca hasta hm1tes casi insospechados el hecho informativo 

y el periodista puede ejercer sobre él una supervisión mas constante. 
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Tienen impacto sobre la cobertura del riesgo ambiental, las limitaciones propias 

del periodismo, como el tamaño de la organización, del espacio o del tiempo, la 

d1spos1ción para el reportaje de noticias importantes, los plazos para la entrega de 

articules y la problemat1ca en el uso de fuentes externas Ademas de esto, algunos 

periodistas se enfocan en el conflict::>, creando polaridad en opiniones, ya que en 

su esfuerzo para s1mpllficar. muchas veces ignoran los aspectos científicos que 

deben considerar c1udadosamente en la elección de los datos. 

La elaborac1on de informes precisos, honestos. documentados y equilibrados en 

esas circunstancias exige una considerable pericia, que algunos periodistas, pero 

desde luego no todos. adquieren en alto grado. Otros medios impresos, 

especialmente los hbros. se consideraban como fuentes más fiables de información 

científica sobre el medio ambiente. 

Los penod1cos senos van a la zaga de sus lectores, porque tas noticias se 

refieren a acontecimientos, mientras que la mayor parte de las cuestiones 

ambientales se refieren a procesos que presentan pocos puntos de apoyo obvios 

para noticias. 

Fases de la elaboración redaccional 

Lo que previamente se acumula en la mesa del periodista antes de cubrir una 

información determinada y limitada de las caracteristicas que sean, es una masa 

desordenada de datos, interpretaciones e informes, que constituyen la 

documentación para lo cual ha habido, previamente, una recolecciOn de ese 

material en una fase de investigación en las fuentes capaces de proporcionarlo. 

La segunda fase con la que el profesional se encuentra, es con la necesidad 

inmediata de adoptor una posición critica ante esa documentación, teniendo en 

cuenta lo que va a comunicar. Como tercer paso, verificar los datos. los hechos. El 

cuarto paso, seleccionar la informaciOn y la Ultima fa:¡e es presentar los datos 

recopilados en adecuación a sus lectores. 
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El proceso que va desde el almacenaje de datos hasta ló'.l presentac1on al lt:!ctor 

de una anformac;ion ong1nal. es un proceso en el que se ha de convertir la 

111forn1ac1on acun1ulada y selecc1onada en elementos asimilables 

Esas fases que se reahz:an diariamente en la act1v1dad de los periodistas, 

efectuanan con mayor f1ab1l1dad en la fase final s1 ese profesional no solo sabe 

rnanejar bien el estilo y la redacc1on, sino esta espec1allzado en algun area de 

contenidos. en este caso la problemat1ca ambiental; el penod1sta podría tender. a 
través de sus contactos con las fuentes y sus reflexiones criticas. a 1nc1dir sobre 

esta área que debe, desea y/o puede cultivar. Su percepc1on s~ afinara mas con 

los hechos ocurridos dentro de Ja especialidad. donde tendr.::i mas capacidad de 

filtración y penetrac1on. 

Limites de la Especialización 

Los limites eo una especialización independientemente del tema en que se 

enfoquen, son los siguientes: 

1) Ser amplio de miras, pero a su vez permitir la profundización. 

2) Practicarse hasta un umbral t::tl, que evite la super-especialización. 

3) No convertirse en aislante del fluir histórico de la época. 

El periodista especializado ha de experimentar dentro de si una tension 

continua para no acortar el campo de la audiencia ni tampoco acortarse él 

mismo.77 

La incorporación de estudios especializados a la Un1v'eí-sidád 

Las escuelas de comunicación nacen signadas. por<ei ~ p9riÓdismo; Los 

estudiantes son orientadas hacia los medios de difusión·. eil especial .impresos. La 

formación incluye capacitación técnica y un barniz cultura~ -que resultaria 

77 
Ibídem. p. 126 
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formación incluye capac1tac1ón técnica y un barniz cultural que resultaria 

indispensable para desenvolverse en el periodismo. Pero de aqui surge el primer 

equivoco: se 1dent1flca la tarea de d1tund1r información con educar. La obses1on en 

todos los casos, es la respuesta afirmativa del pUbhco. independientemente de la 

pericia del infcrmedor al d1fund1r los datos, sean estos verid1cos o no. 

A pesar de que el ser penodista se considera dificil ya que es una profesión 

conflictiva, con status no muy prestigiado tradicionalmente, las facultades y 

universidades de periodismo de todo el mundo experimentan un crecimiento alto. 

La prensa suministra al profesional satisfacciones particulares. como son la 

necesidad de notoriedad, la senso.c1ón de ser intelectual. iniciativa. creat1v1dad e 

independencia. que no se encuentran reunidas en ninguna otra profes1on. 

Hoy en día se necesitan periodistas con una formación que les permita conocer 

el punto de vista de los espec1allstas, mantenerse constantemente al corriente de 

la evolución y de los resultados de Ja investigación del campo detern'unado. 

La formac1on del periodista especializado en eco\ogia y en cualquier otra área, 

debería estar conformada por fases: las enseñanzas que se imparten en las 

facultades de penod1smo y las que se adquieren. encaminadas a intereses 

especificas, antes de la obtenc1on del grado. 

En la medida en que el profesional o futuro profesional, haya recibido o reciba 

una formación previa en niveles academ1cos más selectivos, se encontrará más 

familiarizado y con mas capacidad de penetración y comprensión. 
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4.2. EL PAPEL DE LA PRENSA EN LA CONSOLIDACIÓN DE 
UNA CULTURA ECOLÓGICA 

Un ente vivo, ya este relativamente aislado o bien en asoc1ac1on. tiene 

procedimientos especializados en cuanto a la recepcion de estimules a partir del 

entorno. ·18 La vida cot1d1ana esta conformada de un gran nümero de pequeñas 

convicciones aceptadas sin ":las. que vient!n transm1hdas, mediante el lengua1e y la 

e.xperiencia, dentro de cada grupo y que constituyen la manera de enfrentar las 

diarias act1v1dades. 

Uno de los rasgos que caracterizan a la soc1edaó actual es la preocupacion por 

los peligros que pueden representar las act1v1dades industriales, e: mane10 y 

d1spos1c1ón final de sustancias qu1m1cas tóxicas o peligrosas y la contammacion del 

medio ambiente. Dicha preocupacion se ha traducido en una demand3 crecien1e 

de informacion y de presiones a las autoridades para que tomen en cuenta a los 

ciudadanos al decidir cuestiones que los afectan directa o indirectamente. 

Los efectos que produce el contenido de los mensa1es en las sociedades 

modernas pueden ser superf1c1a1es o decisivos, inmediatos o remotos, de 

reforzamiento o transtormac1on de actitudes, conductas. opiniones, gustos, etc. 

Las deficiencias en la íntormacion producen ideas erróneas en RI público; por 

ejemplo, a pesar de todo lo expuesto sobre las cuestiones nucleares, la mayoria de 

la gente no hace una clara distancien entre las centrales nucleares y las bombas 

atómicas y tiende a considerar los accidentes nucleares civiles como explosiones 

potenciales equivalentes a la de Hirosh1ma. 

Muchos sucesos ampliamente d1fund1dos han ayudado a sensibilizar al público 

general frente a una serie de peligros ambientales. 

78 
Benito, Angel. Fundamentos de teoria general de la informacion. p. 21 
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Es importante examinar el impacto de las noticias d1fund1das por los medios de 

comunicación de masas sobre ta propia cultura. Entre las posibles funciones en 

este aspecto, se cuentan el enriquecimiento y la variedad que se vierten en la 

cultura de una sociedad a través de la información, así como. el posible 

crecimiento y l<J adaptac1on de las personas a la cultura como resultado de tales 

contactos. 

Se reconoce que a raíz del mov1m1ento ecologista, muchos comunicadores de 

diferentes medios, han cometido errores rrluy serios dando datos inexactos, sin 

fundamento, sin cifras (sólo apreciativas) que mas bien han contundido a la op1n1ón 

pública. lográndose muchas veces un efecto adverso al de educar e informar; no 

deja de reconocerse que ha pasado paulatinamente de la denuncia a la educación 

a través de Jos medios de comunicac1on. 

Público o audiencia 

Una vez en posesion de los materiales y de las informaciones que se van a 

ut1hzar, el divulgador debe reflexionar sobre el público al que va dirigido su trabajo. 

No todos los period1cos y revistas tienen el mismo tipo de lectores y no todos Jos 

lactare!: astan interesados por los mismos temas. La divulgacion deberá tener 

mauces distintos s1 sus destinatanos son catedrat1cos. o empleados. y deberá 

presentar otras características cuando se realice pensando en los Jovenes y/o 

niños. 

Si bien el termino público se puede usar de manera 1ndist1nta al hacer 

comunicación de nesgas ambientales, de hecho existen muchos públicos; de forma 

tal que, dependiendo del tema, es posible encontrarse con agrupaciones, 

orgamzac1one.,; civiles, de salud, industnales, comercial~s. asoc1ac1ones, agencias 

de gobierno locales, de trabajadores. etc. Dentro de estos grupos existen una serie 

de factores culturales que Jos 1dent1fican: hab1tos, actitudes, creencias, etc.; por 

este motivo. los grupos no tienen los mismos antecedentes, intereses. 

preocupaciones o respuestas y los programas de comumcacion deben adecuarse 

a ellos. 
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Es 1mponante aclarar que la mayor parte de la tnformac1on e):.1stente sobre la 

percepc1on del nesgo ha sido obtenida de estudios con poblaciones de paises 

alt.:imente dosarrollados. que s1 bien algunos pnnc1p1os son de índole ps1colog1ca y 

de valores universales. otros aspectos pueden verse n1od1t1cados por la cultura 

propia de cada pais De aqu1 denva \3 1mportanc1;:i de que se lleven a cabo en 

Arnenca Latina estudios sobre perceµc1on de riesgos ambientales, que pern11tan 

adecuar los progran1as de comunicac1on a las realidades propias de cada 

sociedad 

Una vez. que se ha transmitido la 1ntormac1on a la ooblac1on. la comun1cac1on 

se enfrenta con otro problema que es la iJCeptac1on. La gente tiene que tomar 

conc1enc1a de que v1v1r en la sociedad actual ur.phca nesgas y que estos no 

pueden ser ehm1nados a un nivel cero, por lo tanto hay que mane1ar lo que ~e 

conoce como nesgo aceptable Es unportante hacer notar que el ente11d11n1ento y 

ta aceptac1on del nesgo son dos aspectos diferentes 

Lo mas recomendable es ayudar a la gente a entender el nesgo de la mejor 

manera posible y de1ar que lo acepte. puesto que la aceptac1on no se pued~ forzar. 

Un publico compromet1do, a traves de la sens1b1hzación lograda por una 

comunicac1on adecuada puede. muchas veces. ayudar a reunir información que 

apoye el anahs1s tecnico del ne~go ambiental. 

El cambio de onentac1on en las elecciones con respecto a un nesgo puede 

darse voluntariamente al aumentar el grado de concient1zac1ón de preservar el 

ambiente y la salud. pero en gran medida la rapidez con la que se han logrado 

algunos cambios, ha obedecido a la 1mplantacion de reglamentaciones nqurosas. 

En ciertas comunidades locales, \os habitantes ya han expresado su 

preocupac1on por la producc1on o utihzacion de materiales potencialmente 

peligrosos para la salud y medio ambiente. Por lo anterior l;:i poblacion tiene la 

necesidad y el derecho de estar informada de los nesgas potenciales quE:t 

representan \as instalaciones peligrosas para comprender el plan de emergencia 
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diseñado para atender a los individuos en caso de un accidente, cómo funciona y 

que se espera de ellos en es& caso. 

Desarrollo de actitudes 

a) Toma de conciencia de la problemática ambiental existente. . . ' 

b) Adquisición de valores que lleven a paÍticipSr aC~i~arii-ent~ en la protección y 

mejora de la naturaleza y de las relaciones ry~mb~~~natu~aleza .. 
,-. ·,_:-·.· ._- .. -

c) Actitud favorable hacia la cooperación 'Con ¿,tías'.º~éfs~rlaS pará la resolución 

de los problemas ambientales. 
. _.:·(. : .. ::...,_··:_·-·:,-· .. 

d) Concient1zac1ón sobre la necesidad dé .. ~!1~ '_ges-'ti".'n-.:'dem_o_c::ra_ti".a directa del 

medio ambiente. 

e) Ponenc1ar formas alternativas de relaci.~Ó cÓ~ 'e1 .~adir:;· ~mbÍente: 

Credibilidad 

La relación entre una audiencia y el. comunicador, se construye a partir del 

entendimiento y respeto mutuo. Existen algunas pautas al respecto: 

1) Ser consciente de los factores que inspiran confianza; 

2) Involucrar al público desde el inicio; 

3) Enfocarse en obtener credibilidad, asi como en generar buena información; 

4) Dar información que sea acorde con las necesidades de la gente; 

5) Tratar de coordinarse con otras instituciones involucradas. 

6) No dar informacion confusa o mezclada, la gente teme 3 las cosas que no 

pueden entender, ver o controlar; 

7) Escuchar la opinión de los diversos grupos. 
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Cornunicación y participación ciudadana 

La co1T1un:cac1on del nesgo es part1cularn1ente 1mponante frente al hecho de 

que no todos los pehgros ambientales se n1ane¡an por acciones gubt:!rnamentales 

directas, como son las leyes sobre contam1nac1on del aire. la lunp1eza de desechos 

tox1cos y el morntoreo de r~llenos sanitarios La prot.::cc1on de algunos pehgros 

requiere de la acc1on voluntaria de los ciudadanos como 1nd1v1duos 

El publico esta rn::1s preocupado por sucesos catastrof1cos (es decir, daños y 

rnuenes que ocurren JUntos en espacio y en tiempo, tales como la caída de un 

avton) que de los incidente::. que estan mas repartidos y son mas azarosos (como 

los accidentes auton1ov11tst1cos) 

Mientras mas gente h.:iya capaz de llegar al mayor numero de conoc11n1entos 

producidos y entregados en forma coherente, se supone al menos que habra un 

nivel diferente de caracter cultural, un nivel mas c1vil1zado que perm1t1ra a la 

poblac1on responder con mayor responsabilidad a sus deberes con ..!\ pa1s 

Detener los procesos de detenoro, proteger el ambiente y los recursos 

naturales. asi como favorecer el transito hacia el desarrollo sustentable no son 

posibles sin la part1c1pac•on responsable de la sociedad Dicha participación 

demanda 111formac1on veraz y oportuna, conoc1m1entos y habilidades. para una 

adecuada comprens1on de la naturaleza compleja de los problemas ambientales e 

1ntervencion frente a sus. mült1ples causas e 1nterrelac1ones 

La información y la interpretación del acontecer social aporta elementos para 

que el hombre sepa, anahce, calcule, descarte, suponga, proponga, reclame, 

planifique y decida. 
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4.3. EL PERIODISTA COMO DECODIFICADOR DEL LENGUA.JE 
ECOLÓGICO 

Para cifrar o descifrar un mensaje, se. parte de un cumulo de experiencias de 

información sobre algo, 79 y mientras más cercanos o comunes sean los campos de 

experiencias del comunicador y el perceptor, más eficaz será la comunicación. 

" Las palabras son vehiculos intelectuales y cordiales, pero suelen ser infieles al 

pensamiento y al corazón, porque siempre es delicado y complejo traducir en 

palabras-en sigrfos convencionales- algo tan personal, tan cargado de matices 

como son las ideas y los sentimientos ".80 

A pesar de las investigaciones que se han hecho sobre el lenguaje, son muchos 

los comunicadores de masas que utilizan equivocadamente las palabras. 

En los menso1es está presente siempre la intencionalidad del emisor (en la 

forma de los mensajes y no sólo en el contenido); también una determinada 

manera de evaluar al perceptor. Todo mensaje es, una versión sobre algo. 

Lo que en algUn sentido preocupa e interesa, no son los mensa1es en sí sino el 

papel que cumplen en nuestras formaciones sociales. Interesa el uso social de los 

lenguajes, e/ para qué. Lo cual obliga a analizarlos en su conformación misma, 

porque ella es la clave de ese uso. Los aspectos formales son aquello que se 

quiere transmitir. 

La conformac1on incluye lo concerniente a intencionalidad, versión, evaluación y 

decodificacion, con lo que el mensaje constituye el momento manifiesto de un 

proceso mas amplio sm el cual no es posible entender nada. 

Cada medio condiciona el tipo de mensaje en relación con las posibilidades de 

atención del publico. que conduce a problemas concretos de lenguaje, de 

:: Ó~t''75~~~;ria~~u~? Periodismo cientifico. p. '149 
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conformac1on de los mensajes. Para ello hay que panir de lo que la poblacicn esta 

habituada a percibir. 

Lenguaje sencillo 

La mayoría de la informac1on sobre salud ambiental puede ser entendida con 

facilidad si se transmite de una forma sencilla en términos que cualquier ciudadano 

común y comente puede entender. Muchas veces al simphf1car la informac1on no 

se da una perspectiva completa del problema, necesana para poder realizar ¡u1c1os 

ob¡etivos. 

El divulgador- el penod1sta- debe no solamente traducir en ideas sencillas los 

razonamientos c1entificos, sino traducir todo un lenguaje. No debe dejar pasar n1 

una sola palabra tecn1ca sin explicar su s19ntf1cado. aunque crea que una parte de 

su público debería estar fam1lianz:ado con ella e incluso s1 el mismo la ha ut11Jzado 

en trabajos anteno1 es 

Es muy importante proporcionar la mformac1on sobre nesgo en un lenguaje 

cot1d1ano. Debe tomarse en cons1derac1on el nivel de conoc1m1entos }' la 

percepción de los lectores y observadores, al explicar la informac1on compleja 

Aunque es d1fic11 hacer la d1st1nc1on entre s1mpl1f1car el lenguaje y s1mplif1car el 

contenido. es necesano hacerla, algunas veces se cree que el hacer más sencilla 

la mformac1on es presentarla de forma mas breve y mas clara, y esto no es cierto 

Con la prol1ferac1on de las c1enc1as. el especraliSta esta pract1camente obligado 

a utilizar sus propios terminas convencionales, pero, cuando sea necesano. tiene 

que definirlos ya que en ocasiones se producen distorsiones, cuando tratan de 

expresar la jerga técnica en palabras comunes más familiares. pero a menudo mas 

fugaces. 

La información c1entif1ca y especializada puede comunicarse al público, pero 

requiere de atencion para traducir el contenido técnico en información utilizable 
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Se ha encontrado que grupos homogéneos y heterogéneos el público responde 

a los mensajes de forma diversa, por lo que pudiera pensarse en la posibilidad de 

manejar diferentes estrategias de comunicación de acuerdo a las características de 

los grupos blanco. 

Las comunidades usualmente quieren hablar con la gente que maneja los 

aspectos tecnicos del problema; pero estos no tienen la habilidad para comunicar 

adecuadamente la información relevante, por lo que es importante identificar a la 

persona mas idónea como comunicador, el cual debe entender los aspectos 

técnicos de la situación, y conocer y usar las técnicas de comunicacion apropiadas, 

para así poder actuar como decodificador del lenguaje técnico de los aspectos 

ambientales. 

Existen cuatro tipos de incert1dumbrau 1 que los comunicadores deben transmitir 

al público; 

a) La ciencia nunca es 100% cierta; 

b) La inexactitud en el proceso de ~valuación de ri~sgos ambientales; 

e) La falta de información que en general se tiene sobre estos problemas; 

d) Las diferencias de opinión. 

Estructuración del mensaje 

En las relaciones sociales los mensajes cumplen funciones muy precisas: 

indicar algo, calificarlo (positiva o negativamente), expresar. un estado de animo. 

exhortar. En cada caso el emisor selecciona ciertos signos y los combina de una 

determinada manera. Esa lección depende del sentido que se requiere dar al tema 

en cuestión. 

~ 1 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Memorias del taller de 

comunicación de riesgos. p. 27 
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En general la gente se confunde cuando las presentaciones son una maraña de 

hechos, en vez de ciertas ideas principales apoyadas por detalles. Hay que tratar 

de establecer una idea pnnc1pal, dar los hechos que la apoyen y conjuntar toda la 

información hacia la misma 

S1 pensamos en estructurar un mensaje el paso 1rnc1al es conocer a ta aud1enc1a 

para poder hacer la prosentac1on a su nivel: 

'1) Qué es lo que ya sabe 

2) Que es lo que quiere conocer. 

3) Qué es lo que se quiere informar. 

Aquellos que diseñan y d1se1n1nan mensajes de riesgo no pueden predecir con 

precisión cómo seran interpretados y qué influencia tendran pero s1 pueden tener 

una idea de lo que la informac1on provocara en una poblac1on s1 anteriormente se 

analiza su conformacion e ideolog1as comunes. 

Una vez def1n1da la informacion que se quiere transmitir se elabora el 

denominado mensaje i que corresponde a lo que se dice antes de que la prensa lo 

procese, y se llama mensaJe2 a lo que transmite la fuente y ha sido procesado por 

el medio de comunicac1on. Se habla de procesar cuando el canal (medio de 

comunicación) posee un cod1go pr.::>p10 que aplica al mensaje ong1nal (mensaje1) . 

con lo cual lo mod1f1ca y genera en def1mt1va el mensaie2. que es lo que presenta 

al público.".., Esta transformac1on del mensaje ongmO'.ll no equivale a decir 

alteracion. por cuanto cod1go aphcado por el canal no altera la 111tormac1on original, 

sino que la jerarquiza 1dent1f1cando simplemente la not1c1a que se desea transm1t1r 

Es muy importante escoger de manera ob1et1va y jerarquizar el material de 

apoyo como graf1cos, figuras, tablas, que s1 bien son herramientas comunes en el 

amb1to cienttfico, no lo son tanto para un público inexperto. 

u
2 

lb1dem. p. 52 
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Utilizar lenguaje sencillo y no técnico. Ser sensible a las normas locales, utilizar 

ejemplos y anécdotas para hacer que los datos tecrncos sobre el nesgo sean vivos. 

Evitar el lent;uaje distante. abstracto y sin sentimiento, cuando se refiere a 

muertes. daños y enfermedades es el fin que persigue el penodista al actuar como 

decodificador, interpretando el mensaje que recoge en las diversas fuentes. ya sea 

sociales o cientificas en un lenguaje más accesible para el lector o pUbllco. 

Es necesario crear un nuevo lenguaje de comunicación ambiental que inspire, 

cautive y despierte el deseo de tomar acc1on ambiental y cambiar nuestra posición 

frente a la naturaleza. 
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4.4. COMUNICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

Una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge 

de la contestación de las siguientes preguntas: 

¿Quién 

dice qué 

en qué canal 

a qwén 

y con qué efecto? 11:i 

El proceso de la comunicación colectiva se desarrolla de igual forma que la 

comunicacion 1nte~personal, la diferencia es el mayor numero de ind1v1duos y 

elementos que intervienen en ella. 

La comunicac1on se dirige a influir en los demás para provocar una respuesta: 

cuando aprendemos a utthzar las palabras apropiadas para expresar nuestros 

propósitos y obtener la resp•1esta deseada, hemos dado el primer paso hacia l..1 

comunicac1on eficiente. 

Mucho se ha hoblado del poder que t1"'!nen los medios, de los efectos de los 

mensa1es en amphos sectores de la publac1on. Esto ha llevado a la generallz.dda 

creencia de que lo que pasa a traves de ellos, tiene a<>egurado de antemano su 

éxito.Con d1fund1r por eiemplo, una campaña de separac1on de basura (a traves de 

la prensa, la radio y la telev1s1on) se estana atacando el problema de la 

contaminac1on por residuos solidos mun1c1pales. Todos estanan dispuestos a hacer 

esta labor una ve;: que hubieran rec1b1do el mensaje, pero esto no es asi. Y no lo 

es, porque los efectos de los medios no son tan directos como se piensa En 

realidad dichos efectos se producen cuando existe en las relaciones cot1d1an.as del 

publico, al que se quiere efectuar una pred1spos1c1on. las cond1c1ones necesarias 

para que ello se produzca. el mensaje viene a reforzar una s1tuacion que de alguna 

maner.::..1 ya ~staba en la poblac1on. 

tn MORAGÁS, ~p. 51 
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Los medios no son determinantes de cambios i:>ociales, son en todo caso, 

condicionantes y reforzadores de transformaciones que un grupo social venía 

preparando por sus relaciones con los otros grupos, por su inserción en la cultura, 

por sus condiciones económicas. 

David K. Bario en su teoria funcionah::.ta, indica que la .cor:nunicaci6n debe ser: 

1. Sencilla, coherente y dirigida hacia un objetivo. 

2. Ese objetivo consiste en provocar una determinada conducta en el que recibe 

nuestra comunicación. 

3. No se debe divagar o establecer la comunicación ambiguamente.84 

Estos puntos establecen la importancia del planteamiento de los propósitos y 

objetivos que toda comun1cac1ón implica. 

El termino "comunicación de riesgos ambientales" debe abordar cinco 

componentes: mtencionalidad, contenido, audiencia a quien va dirigida, fuente y 

flujo. En una definición restnng1da se llega a la conclusión de que "la comunicación 

del riesgo consiste en que expertos transmitan intencionalmente información sobre 

riesgos ambientales y para la salud -obtenida de científicos y técnicos expertos

dirigida a una audiencia de legos a través de canales establecidos." e~ 

Los temas de comun1cac1on de riesgos, dada la trascendencia y universalidad 

de los problemas ambientales deben ser discutidos en un contexto tanto nacional 

como internacional ya que la problemat1ca ambiental repercute de manera global, 

como es el caso de la c0ntam1nación del aire y del agua, por basura, desechos 

peligrosos, productos químicos o radiactivos. 

:: Toussa1~t. ~ ':'· 34 
Secretan a de Medio Ambiente, ~p. 56 
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Creación de un programa de comunicación 

El primer paso al elaborar un programa de comurncac1ón es saber lo que uno 

quiere comunicar. En pnnc1p10 hay que definir el ob1etivo de la comunicac1on. s1 es 

intormat1vo y/o persuasivo. pues de esto dependeran los metodos a utihz:arse 

Es importante hacer d1stinc1on entre una comurncac1on do nesgas ambientales 

informativa y persuasiva La primera llene como meta dar un mensé:IJe que 

contenga la 1nformac1on necesaria para entender las caractenst1cas y magnitudes 

de los riesgos a los que se entrentan los md1v1duos, as1 con10 los melados para 

aminorarlos. La comun1cac1on de nesgas persuasiva tiene el Objetivo de cambiar la 

conducta de la gente con respecto a un nesgo panicular 

La ganancia de conoc1m1entos es por s1 misma tamb1en un resultado relevante 

para un programa de comumcac1ón del nesgo. Los modelos de comumcac1on 

persuasiva postulan que el cambio de actitud depende de la ganancia en 

conocimientos. 

Konheim ha ofrecido cuatro reglas practicas y bas1cas para estructurar un 

programa efectivo de comunicacion del riesgo: 

1) Usar un enfoque de nesgo·benef1cio que incluya la evaluac1on de nesgas 

alternativos. 

2) Discutlf las pos1b1hd.::1des de circunstancias catastróficas. 

3) Evaluar las maneras que permitan a los afectados por los riesgos ser 

capaces de controlarlos de alguna forma s1gmflcativa. 

4) Estructurar mensa1es con extens1on. organización y estilo de redacción, que 

faciliten la respuesta del publico al contenido. Hh 

Las dificultades que se presentan durante el proceso de comun1cac1ón de 

nesgas involucran aspectos intnnsecos de la población, de la fuente, del mensaje y 

del comunicador. 

lb1dem p. 90 
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De la población debemos tomar en cuenta cómo se encuentra compuesta a fin 

de intentar predecir la reacción que tendrá ante cierta información y además qué 

es lo que puede llamar su atención y qué es de su interés. Esto a su vez incide en 

la elección de la (s) fuente (s) que serén consultadas. 

98 



CONCLUSIONES 

En pocos años la ciencia de la ecología ha pasado del laboratorio y la revista 

cientifica él los titulares d~ la prensa diaria. Actualmente en los medios de 

comunicación existe una gran dornanda de experiencia y conocimientos en rnatena 

ecológica. Su posible rusión nos lleva por dos vurtientos: 

1) Existe evidencia re<::1I de que Ja contammación del aire afecta la salud y a los 

animales. darla la vegetación, ensucia y deteriora los materiales. afecta al clin1a, 

reduce la visibilidad y la rad1ac1on solar. perjudica los procesos do produccion, 

aumenta los riesgos y, dificulta el disfrute de la vida y las cosas. 

2) La clirninacion d~ los dusechos solidos, crua un µrr1lllen1d µrincipalrnente en 

las áreas urbe:tnas, y mientras mayor sea la concentración do pohldc•ón aumenta ~I 

prohlema y el riesgo de salud pública. 

3) Las implicaciones de la disposición inadecuada du los residuos peligrosos 

para la salud, asi con10 para el ambiente. hnn quedado evidenciadas por sucesos 

que ponen de relieve que es mas costoso remediar que prevenir. 

4) El emµobrecnniento biulógico tiene lugar en todas partes del globo. Aquellos 

ecosistemas que cuent<."n con n1enos ospocies en cornparacion con las selvas o 

bosques hUmedos, como las islas o los lagos Lle agua dulce. probablemente estón 

perdiendo proporciones aun mayores do sus valiada~ formas de vkJa. 

Los delicJdos equilihrios ecologicos y todos las organismos integrar.tes de los 

variados ecosistemas que en conjunto conforman la biosfera. se encuentran 

seriamente amenazados por el ernploo excesivo o poco cuidadoso de plaguicidas. 

En teoria, mediantt:f el uso du estos productos se pretende mejorar la calidad de la 

vida del hombre, proveurlo do alimentos suficientes y combatir a los vectores que 

causan enfermedades endemicas; en contrasto, causan situaciones an1bientales 

indeseables y peligrosas. 
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5) Los cientificos tienen que encontrar una forma segura y permanente para la 

eliminación de los desechos radioactivos, aSi como de las más de ochenta mil 

toneladas de combustible irradiado acumulado hasta ahora como resultado de la 

generación comercial de electricidad con energía nuclear. 

Asi también os nece3ario resallor la importante misión de los medios en la 

difusión de esta ci1o1ncia. En este sentido podemos concluir: 

a) El pe1 iodista especializado en ecologia debe ser ante todo, periodista. 

Haciendo la aclaración e11 el sentido de que ha de serlo en la más ambiciosa 

acepción de la palabra: un hombre formado. abierto a su tiempo, familiarizado con 

los problemas tJol mundo en que vive, dotado de curiosidad universal y penetrado 

en las técnicas do su oficio informativo. 

b) El periodista -ecolog1co" debe ser un experto, es decir, una persona que, 

como buen profesional de la información, sabe a quien recurrir para obtener la 

información que necesita en c-.iLJo caso. 

c) El periodismo ospoci<::1lizado es necesario no sólo enfocado a la ecología sino 

también a otros rubros irnportantc.:s: econornia, ciencias, artes, deportes, etc.; y 

dirigido y adapta!Jo a las necesidades de cada uno de los medios de comunicación 

colectiva. 

Aunque µor tradición un periodista eficiente, puede escribir cualquier clase de 

información, ni la ciencia, ni la medicina, ni la tecnologia entran ya en el catnpo de 

un reportero de informacion general. El espucializado, nunca se siente seguro de 

los conocimientos que posee y recurre a los sab~res dtJ los especialistas en busca 

de una orientación segura. El personal destinado a reunir y diseminar la 

información especializada. carente de una información apropiada, tergiversa o 

descuido co11tinuamente ciertos hechos. 

d) Cuanto mas amplio sua el público lector, y más heterogéneo, sera necesaria 

una mayor generalización en el lenguaje y resultara Imprescindible ofrecer al lector 
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explicaciones de las palabras menos habituales, aún afrontando el rie~go do 

romper a ver.es la arrnonia de un parrafo o de una frase. 

e) El obstaculo dentro de los medios masivos comerciales. para las instai1c1as y 

agrupaciones ecologistas, es que se muestran reacios a promover una conciencia 

ambiental sustentable en nuestra cultura. 

f) A pesar de que la información sobre las cuestiones arnt>1entalos d.Jdas por los 

medios do comunicación, en particular los mudios impresos. su ha hoct10 cada vez 

mas afinade:t e inteligonto en ul último docerno. la confianza del público en los 

diferentes medios de comunicación sigue variando cons1derablementc. 

g) Es en ló prensa donde los temas ecolog1cos pueden ser profundizados y 

tratados de rnanore1 p<-trt1culclr, ya que en los otros medios de comunii::ación 

generaln1er1te ~ola se dé.l la nota, sin interesarse en la investigación detallada do la 

cuestión prPblomatic¡i. No debe olvidarse quo la luclura de los punód1cos es 

practican\ente la única fuente do instruccion post-escolar de las personas at.Jultas y 

que seria importante un mayor esfuerzo en el desarrollo de las páginas dedicadas 

a la información ecolo~J1ca de t~1les órgano!:> informativos para llevar de manera 

progresiva hasta el animo de todos los lectores una comprensión n1ás adecuada y 

completa del inundo que nos rodea. 

h) Lns científicos y otros expertos pueden. asunismo hacer mucho para 

fomentar una mejor información. Del>en estar dispuestos a comunicar sus 

conocinlientos y los resultados de su trabajo en palabras sencillas, con el fin de 

evitar el peligro du que los periodistas distorsionen la información cienlifica al 

simplificarla. 

Los medios no son deterrnlnantes de cambios sociales. son en todo caso, 

condicionantes y reforzadores de transformaciones que un grupo social venia 

preparando por sus relaciones con los otros grupos, por su inserción en la cultura. 

por sus condicionantes económicas. 
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El comunicador tiene la obligación de conocer a profundidad los antecedentes 

del problema a tratar, y que la solución a muchos problemas ambíentales se 

enfrentan nuestras sociedades, descansa en la disposición de recursos 

tecnológicos. y humanos especializados. Algunos reporteros y redactores tienen 

escasa experiencia sobre la cuestión, por lo que tropiezan con problemas 

particulares para situar en perspectiva un articulo sobre el medio ambiente que se 

divulga rápidamente. 

Es necesario que el estudiante de periodismo cuente con una educación dirigida 

hacia el tema de especialización que sea de su Interés. Para algunas áreas no 

bastan los conocimientos generales de la profesión. sino que se ha de recurrir a 

quien domine sus contenidos específicos y en algunas ocasiones los medios de 

comunicación prefieren ofrecer los espacios a especialistas en la materia: 

economistas. cient1flcos. deportistas. ;1J que consldt:Jran que su manejo de 

información es mas fluido, independientemente de los aspectos comunicacionales 

(fondo, forma. estilo. etc.) 

En este senlido es importante ver al estudiante de periodismo, no sólo como un 

futuro informador general sino como un comunicador Interesado en ciertos rubros y 

con una instrucción adecuada a sus inclinaciones profesionales. 
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