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APRESENTAÇÃO

Neste volume VII da Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, 

o leitor reconhecerá um conjunto de epítetos que são atribuídos à educação. Pode, 

portanto, ir ao encontro, por exemplo, da educação a distância, da educação contínua, 

da educação pré-escolar ou da educação ambiental, esta em estreita articulação com 

a sustentabilidade, ou não fosse este também um dos prementes e acutilantes desafios 

da atualidade, que nos incita à intervenção, num “apelo urgente à ação de todos [...] para 

uma parceria global”1.

Além disso, o leitor poderá querer ancorar a sua intervenção na pedagogia 

e na didática, em propostas de cooperação, de avaliação e de comunicação. Ou, 

ainda, na interculturalidade, enfim, na diversidade, visível igualmente nas diversas 

áreas curriculares que permeiam mais estes Saberes em Movimento, Saberes que 

Movimentam. Ao leitor caberá sempre a liberdade última de escolher os seus percursos, 

e de, mergulhando naqueles capítulos que suscitem o seu interesse e que mereçam 

a sua atenção, delinear porventura as mudanças da e na Educação, com “uma maior 

ambição e sentido de urgência”1.

Teresa Cardoso

1 https://ods.pt. Acesso em: 24 nov. 2023.

https://ods.pt
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 CAPÍTULO 10

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR VS LA CONTAMINACIÓN 
POR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Data de submissão: 15/09/2023
Data de aceite: 03/10/2023

María Dolores Carlos-Sánchez1

Unidad Académica de Odontología
UAZ, México

https://orcid.org/0000-0001-8012-270X

Rosa María Martínez-Ortiz
Unidad Académica de Odontología

 UAZ, México
https://orcid.org/0000-0001-7811-169X

Jesús Andrés Tavizón-García
Unidad Académica de Odontología

 UAZ, México
https://orcid.org/0000-0003-2417-2571

RESUMEN: Las sociedades modernas se han 
convertido en sociedades autodestructivas 
debido al tipo de cultura, conciencia y conducta 
que manifiestan día a día con respecto al 
medio ambiente, esta afirmación se basa en 
la gran cantidad de artículos de plástico que 
se producen (principalmente los de un solo 
uso), para satisfacer la demanda mundial en 
pro de facilitar la vida y hacerla más cómoda. 
Desgraciadamente, el problema en sí no es la 
producción desmedida, sino que el problema 

1 Autor para correspondencia: María Dolores Carlos-
Sánchez, lolita_carlos@hotmail.com 

está en el desecho de esos artículos, los 
cuales en más de un 90% terminan en los 
tiraderos al aire libre o en los ríos, mares u 
océanos contaminándolos y alterando el 
equilibrio ecológico de los diferentes entornos 
aéreos, terrestres y marinos. La potencialidad 
toxica para contaminar y poner en riesgo la 
vida de los seres vivos se debe principalmente 
por los aditivos que se les anexa para 
hacerlos más maleables y atractivos los 
cuales son desprendidos de estos plásticos 
al encontrarse tirados por doquier y verse 
afectados por el aire, el polvo, la luvia y la 
radiación solar, además de ello, convertirse 
en micro y nanoplásticos haciéndolos 
prácticamente invisibles para el ojo humano y 
por consiguiente consumidos o inhalados sin 
darse cuenta. Bajo esta dimensión la educación 
ambiental en preescolar se convierte en un eje 
principal para contrarrestar esta realidad.
PALABRAS CLAVE: Contaminación. Plásticos 
de un solo uso. Toxicidad. 

PRESCHOOL EDUCATION VS SINGLE-USE 

PLASTICS POLLUTION

ABSTRACT: Modern societies have become 
self-destructive societies due to the type of 
culture, awareness and behavior they manifest 
every day with respect to the environment, 
this statement is based on the large amount 
of plastic items that are produced (mainly 
single-use), to meet global demand in order 
to facilitate life and make it more comfortable. 
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Unfortunately, the problem itself is not the excessive production, but the problem lies 
in the disposal of these items, which in more than 90% end up in open air dumps or in 
rivers, seas or oceans, polluting them and altering the ecological balance of the different 
air, land and marine environments. The toxic potential to contaminate and endanger the 
life of living beings is mainly due to the additives that are attached to them to make them 
more malleable and attractive which are released from these plastics when they are 
thrown everywhere and are affected by air, dust, rain and solar radiation, in addition to this, 
becoming micro and nanoplastics making them practically invisible to the human eye and 
therefore consumed or inhaled without realizing it. Under this dimension, environmental 
education in preschool becomes a main axis to counteract this reality.
KEYWORDS: Pollution. Single-use plastics. Toxicity. 

1 EXORDIO

Históricamente, las sociedades a través del tiempo se han caracterizado porque 

dentro de su forma de ser y de actuar se entremezcla un sinfín de intereses y factores 

que determinan la razón de ser de sus acciones como un producto del nivel y grado de 

educación, cultura y conciencia individual y social que han construido con el paso del 

tiempo y las experiencias vividas y significadas; actualmente en todo el mundo existen 

evidencias (y día a día se suman más y más) que denotan a través del progreso y desarrollo 

de la sociedad y la tecnología su autodestrucción; esta situación está llevando al mundo al 

límite de la resistencia y su quebranto debido a la producción de insumos contaminantes 

y tóxicos, muchos de ellos de forma socialmente irresponsable, que han hecho o intentan 

hacer la vida más grata, fácil y cómoda; ejemplo de ello fue la invención y fabricación de 

los plásticos de un solo uso, los cuales se pueden encontrar tirados, pululando o flotando 

en el aire, la tierra y en el agua.

Esta afirmación es bastante polémica para algunos, para otros no lo es tanto, 

pero hay gran número de personas dentro de la sociedad en su conjunto que la aceptan 

completamente. Este desarrollo de horizontes y reconocimiento de la realidad ha llevado 

a personas, grupos sociales y organismos gubernamentales (OG) y no gubernamentales 

(ONG) a alzar la voz y poner las alertas mundiales sobre lo que está pasando en todo el 

mundo en relación a la gran contaminación que producen tan sólo uno de los muchos 

contaminantes que hay en el ambiente como lo son estos plásticos, los cuales resultan 

ser los más abundantes y los más contaminantes y los podemos encontrar vagando por 

todo el planeta. 

Platón dijo “todo puede pertenecer de igual forma a la historia, pero la historia 

tarde que temprano nos recuerda lo que somos en comparación a lo que fuimos” (Eco, 

U., 2004). Esta proposición en si encierra la gran verdad de las sociedades modernas, 

las cuales en muchas etapas de su historia han sido autogeneradoras y condicionadoras 
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de sus afecciones, padecimientos y destrucción, pues mientras más se investiga el 

devenir histórico del hombre desde la Sociología del Conocimiento más se desentraña 

la verdad oculta de las cosas y sale a la luz la naturaleza depredadora y apocalíptica 

de las sociedades, ejemplo de ello ha resultado la nueva cultura capitalista de consumo 

depredador e irresponsable bajo el lema de comprese, úsese y tírese.

Puede ser que sea injusto encasillar a las sociedades humanas y sus actitudes 

y conductas (con sus variedades y matices) en el concepto genérico y polémico como 

lo es de “sociedades autodestructivas”, tipificando y explicando todo en extremo a partir 

de una serie de reflexiones respecto al papel que ha tenido la educación, pero ello con 

tiempo, serenidad y mayor análisis sirve para encontrar las causa y plantear soluciones 

al problema ambiental. En lo particular pensar que el problema de origen está en el tipo y 

forma de educación formal, informal y no forma que se ha impartido nos lleva a considerar 

que el principio de la solución está en la educación preescolar, es decir, educar a los 

niños como futuros adolescentes y adultos amigables con el ambiente y con una cultura 

proambiental (Berger, P.L., Luckmann, T., 2012). 

Entonces bajo esta consideración tendremos tres ejes en interrelación y 

superposición que estructuran este trabajo: Contaminación, plásticos de un solo uso 

y educación preescolar; por lo que empezaremos trabajando a partir del concepto de 

contaminación.

2 CONTAMINACIÓN

La contaminación es la introducción  de un agente contaminante, que  puede 

ser líquido, sólido o gaseoso, en un entorno natural; por sus características químicas, 

estos agentes o elementos producen inestabilidad y dañan el funcionamiento 

del ecosistema, los contaminantes los encontramos en uno o en todos los diferentes 

medios como es agua, aire  o tierra. Generalmente, la contaminación es producto 

de la actividad e intromisión del hombre que interviene en la  naturaleza, aunque 

también existen procesos naturales que expulsan al medio elementos que generan un 

desequilibrio en el ambiente; los principales tipos de contaminantes se clasifican en: No 

degradables. Elementos que no se degradan con el tiempo, generalmente, su grado de 

contaminación es constante, lo que genera un gran perjuicio para el medio ambiente, 

por ejemplo: el vidrio. De degradación lenta. Elementos que producen un alto grado de 

contaminación concentrada durante un periodo extenso y luego decae, por ejemplo: 

el DDT (dicloro difenil tricloroetano). Biodegradables. Elementos que son capaces de 

descomponerse naturalmente por la acción de agentes biológicos vegetales o animales, 

por ejemplo: el cartón.

https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/reino-plantae/
https://concepto.de/reino-animal/
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Según el ámbito al que afecta, la contaminación puede ser contaminación del aire 

y es producida por diversas causas, pero principalmente por la quema de combustibles 

fósiles. Contaminación del agua implica aquellos agentes contaminantes que afectan 

a ríos,  océanos, mares  y lagos, generalmente se produce por el vertido de elementos 

como fertilizantes, desechos, basura, detergentes y  combustibles fósiles. También 

puede ser producida por procesos naturales como la descomposición de  materias 

orgánicas  y  minerales. Contaminación del suelo, trata de la presencia de  sustancias 

químicas contaminantes que afectan la corteza terrestre e impiden su desarrollo natural. 

Contaminación acústica, es la presencia de niveles de frecuencia sonora que alteran las 

condiciones en las que se desarrollan los seres vivos de una zona natural. Contaminación 

radioactiva, es la contaminación producto de los accidentes o actividades nucleares o 

mineras por elementos radioactivos, pueden afectar al suelo, al aire o los cursos de agua. 

Contaminación térmica, trata de la influencia que generan sustancias residuales que 

llevan al aumento de la  temperatura de una zona natural, Contaminación visual, es la 

irrupción de elementos visuales en un  paisaje, que impactan negativamente en el ojo 

humano rompiendo el equilibrio estético o artístico. (Etece, 2021)

3 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

En 1862 se inventa un material con características plásticas llamado parkesina, 

el cual era nitrocelulosa suavizada con aceites vegetales y alcanfor; posteriormente en 

1910 surge la baquelita creada a partir del fenol y el formaldehído, con el paso del tiempo 

en 1935 surge la película de acetato el cual se utilizó para la obtención de fotografía. 

Entre 1912 y 1954 hubo otros varios materiales inventados con características plásticas 

como el PVC mediante la polimerización del cloruro de vinilo, en 1922 se descubren las 

macromoléculas de largas cadenas de isopropeno y se elaboran a partir de ellas una 

goma plástica. En 1928 surge el metacrilato y el poli estireno, en 1938 aparecer el nailon y 

un año después las resinas epoxi, posteriormente, en 1943 los policarbonatos. En 1953 se 

desarrolla el polietileno y en 1954 el polipropileno, materiales más utilizados en la actualidad 

para producir artículos dúctiles, blandos, flexibles y elásticos y desgraciadamente de un 

solo uso (Montero Rodríguez, C.L., Mejía Barragán, F., 2008). 

4 PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

Se ha clasificado como plástico de un solo uso aquel artículo que una vez 

utilizado es desechado, el cual cuando es tirado en un lugar y de forma inadecuada tarde 

o temprano terminan afectando el entorno y el equilibrio ambiental (Leyton Lugo, M.A., 

https://concepto.de/combustibles-fosiles/
https://concepto.de/combustibles-fosiles/
https://concepto.de/contaminacion-del-agua/
https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/materia-organica/
https://concepto.de/materia-organica/
https://concepto.de/recursos-minerales/
https://concepto.de/contaminacion-del-suelo/
https://concepto.de/sustancias-quimicas/
https://concepto.de/sustancias-quimicas/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/contaminacion-sonora/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/contaminacion-visual/
https://concepto.de/paisaje/
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2018). Estos plásticos que se encuentran más comúnmente en el medio ambiente son: 

botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas de plástico, envoltorios, recipientes, 

vasos y platos para comida, bolsas, pajillas, agitadores, cucharas, tenedores y cuchillos 

entre otros artículos más. Aunque existen otros artículos de un solo uso y hechos de 

plástico estos son los productos más comunes de desecho y con presencia en la basura 

de las sociedades, consecuencia de una masiva cultura de comprar, usar y tirar que 

considera y trata el plástico como un material de un solo uso y desechable que su única 

finalidad es hacer la vida moderna, fácil y placentera (ONU Medio ambiente, 2018). 

Existen muchos tipos de plástico, aunque el consumo está dominado y marcado 

por cuatro tipos principales: Polietileno (PE): Bolsas de plástico, láminas y películas de 

plástico, contenedores, microesferas de cosméticos y productos abrasivos. Polyester 

(PET): Botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, etc. Polipropileno (PP): 

Electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etc. Cloruro de 

polivinilo (PVC): Tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc. (Boll Stiftunf, H., 2019). 

Para mejorar las propiedades de estos artículos y hacerlos más flexibles, livianos, 

atractivos o durables se le agregan aditivos químicos como plastificantes, incombustibles 

y colorantes, el problema es que esta carga extra de sustancias químicas los hacen más 

perjudiciales y dañinos para el medio ambiente y para la salud de todo ser vivo debido 

a que al desecharse-tirarse y encontrase en contacto con aire, agua, viento, lluvia y/o, 

radiación solar se filtran al medio ambiente estos aditivos del material plástico y pululan 

y/o flotan en el aire o agua convirtiéndose paulatinamente y por efecto del clima en micro 

o nano-plásticos lo que los hace aún más livianos y peligrosos y por lo mismo recorren 

mayores distancia desde su punto de origen, por ello pueden terminar directamente en 

nuestros alimentos o indirectamente en ellos al ser ingeridos por animales o depositarse 

en vegetales consumibles y posteriormente ser alimento de las personas. También estas 

sustancias tóxicas pueden liberarse cuando el plástico es quemado o reciclado de forma 

inadecuada generando gases tóxicos como las dioxinas y/o furanos. 

La producción de artículos plásticos (muchos de ellos de un solo uso) en el 

mundo según datos de la asociación Plastics Europe en 2019 alcanzó los 368 millones 

de toneladas, nueve toneladas más que en el año anterior. En Asia se produjeron algo 

más de la mitad de los plásticos del mundo (un 51%), China, que en 2019 fue el país 

que más residuos plásticos de un solo uso generó el 31% de la producción mundial 

de plásticos, fabricando 82 kg per cápita, mientras que Japón, con solo el 3% de la 

producción mundial, logró producir 88 kg. En los países del TLCAN (actual T-MEC), es 

decir, Canadá, Estados Unidos y México, solo se produjo el 19% del plástico mundial en 
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total. Sin embargo, esta cifra que equivale a 141 kg per cápita comparada con la de otros 

países es más alta por persona. La cultura consumista de artículos plásticos, sobre todo 

por económicos y de fácil uso, ha convertido a los plásticos de un solo uso en elementos 

estigmatizados como nocivos, contaminantes y un desastre para el ambiente, generando 

un gran problema; empresas trasnacionales como la Coca Cola genera 3.000.000 

de toneladas en forma de envoltorios plásticos y se encuentra en el 1er lugar de la 

producción mundial anual de botellas plásticas de un solo uso, que equivale a producir 

167000 botellas por minuto. Si esto solo ocurre con una organización, la dimensión 

de contaminación que se genera en conjunto con otras organizaciones es tremenda, 

además de que es difícil de controlar y por consiguiente el daño que se produce es cada 

vez más amplio y en aumento (Mena Roa, M., 2021). 

Esta información denota el incremento masivo en la producción de estos 

plásticos siendo evidente que desde el año 2000 se fabrica casi el doble cada cuatro 

años, este incremento en la producción es en respuesta a la demanda de consumo 

generado por las personas ocasionando en ello mayor contaminación y deterioro 

al medio ambiente, siendo evidente la incapacidad de las mismas organizaciones 

empresariales trasnacionales para manejar, reciclar o reutilizar ese enorme volumen 

que se genera, afectando y degradando la calidad de los ecosistemas y las sociedades 

humanas en particular. Miles de millones artículos de plásticos son tirados y se estima 

que 51 billones de partículas de plástico, con un peso aproximado de 236,000 toneladas, 

flotan actualmente en la superficie del océano junto con grandes toneladas de objetos 

plásticos completos, convirtiéndose esto en un peligro latente para toda la fauna marina 

y los ecosistemas en general, hay evidencia de que los organismos acuáticos acumulan 

compuestos químicos luego de la ingestión de plástico, posteriormente son pescados y 

sirven de alimento. (Boll Stiftunf, H., 2019)

5 POR QUÉ EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO ES UN RIESGO PARA LA SALUD DE 

LOS SERES VIVOS

El gran problema que hay con los plásticos de un solo uso y de todos en 

general, es que la mayoría de ellos no son biodegradables, es decir no hay organismos o 

sustancias que los transformen en materia orgánica por lo cual su tiempo de existencia es 

indefinible, aunque se ha calculado que pueden durar entre 90 y 150 años. Debido a que 

durante su fabricación se le agregaron otras sustancias (aditivos) para otorgarles ciertas 

propiedades, estas son liberadas conforme el objeto plástico entra en contacto con los 

cambios climáticos como la lluvia, el calor, el veinte y el aire, estos auditivos son variados 
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y sumamente tóxicos, los más comunes son el bisfenol A (BPA) y los ftalatos y algunos 

metales pesados como el plomo, por ello el Instituto Nacional de la Salud de Estados 

Unidos (NIH) desde hace bastante tiempo ha recomendado no calentar comida en ellos 

pues a 40°C de temperatura se liberan y puede empezar a afectar el sistema endocrino 

y nervioso central.

De igual manera, el bisfenol A como los ftalatos al ser trasportados por el aire 

caen y se depositan sobre vegetales los cuales al ser comidos por los animales se 

acumulan y pueden afectar su reproducción y desarrollo, por ello, en los Estados Unidos 

el uso de los ftalatos en juguetes, productos para el cuidado de los niños, biberones 

y chupetes se ha prohibido, aunque se siguen utilizando para otras aplicaciones del 

plástico. Los estudios toxicológicos con animales y humanos han demostrado que 

algunos de los aditivos que se emplean son potencialmente cancerígenos y tóxicos 

para las neuronas, al mismo tiempo, los plásticos, sobre todo los de un solo uso 

pueden absorber y acumular otros compuestos tóxicos y contaminantes del ambiente 

incrementado con ello su toxicidad.

La basura plástica se divide generalmente en dos categorías: macro y 

microplásticos (aunque actualmente se ha agregado ya una tercera categoría: los 

nanoplásticos). Los macroplásticos tienen una longitud mayor a 5mm y constituyen 

los fragmentos más grandes de desechos plásticos, como restos de bolsas, redes de 

pesca, botellas, tapitas de botellas, etc. El microplástico tiene, por definición, menos de 

5mm de longitud, aunque puede estar en el orden de los micrómetros (milésima parte 

de un milímetro) y actualmente están considerados los nanoplásticos (millonésima parte 

de un milímetro), sus dimensiones se forman a medida que los grandes fragmentos se 

desintegran por la acción mecánica de los vientos, el agua, los rayos UV, etc. 

Desde 1980 se han descubierto en los mares y en los océanos zonas de 

concentración donde se acumula la basura que se ha arrojado, que confluye en esos 

lugares como consecuencia de los vientos y de las corrientes marinas; a estas zonas se 

las conoce como islas de plástico, sin embargo, ahora son más conocidas como sopas de 

plástico, ya que en ellas se ha encontrado que los microplásticos son el tipo de residuo 

más abundante (polietileno y polipropileno) sugiriendo con ello que el plástico constituye 

entre el 60% y el 80% de los residuos marinos, siendo estos más abundantes que los 

de origen natural. Esta contaminación plástica es un problema global ya que se han 

encontrado zonas de acumulación de este material incluso en el Ártico y en los Alpes 

Franceses. Aparte de la muerte por contaminación debido a las sustancias toxicas que 

contienen (como el policloruro de bifenilo y los pesticidas organoclorados), hay muertes 

de fauna marina por enredos y asfixia.
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Las aves son algunos de los organismos que más sufren la contaminación por 

plástico ya que ellas se alimentan y también a sus crías con todo tipo de elementos 

plásticos causando una alta mortalidad entre ellas. En el trabajo realizado por la 

investigadora Susanne Kühn del Instituto Wageningen de investigación Marina en los 

Países Bajos (Buteler, M., 2019), se encontró que la ingestión de plástico por las aves 

es menor que el enredo de fauna marina, pero puede conducir a una mortalidad directa 

o indirecta debido a una mala nutrición o deshidratación. Así, el micro y nanoplástico 

ingresa a la cadena alimenticia ya que los animales no lo ven o lo consumen pensando que 

es comida, así sin saberlo, los humanos también lo estamos consumiendo. Recientemente 

en estudios realizados se ha encontrado micro y nanoplásticos en el agua potable, en 

agua embotellada, en muestras de sal de consumo humano, en cerveza, miel, agua de 

lluvia, en lo más profundo del mar y en la estratosfera, demostrándose cada vez como el 

problema de contaminación plástica sigue creciendo y cada vez es más fácil aunque de 

forma involuntario, que las personas lo ingieran pues se han encontraron microplásticos 

en heces humanas, dando la evidencia que confirma la exposición diaria al microplástico 

(Bollaín Pastor, C. , Vicente Agulló, D., 2020).

Respecto a los procesos de reciclaje del plástico, en un estudio realizado en 

2017 por Roland Geyer y sus colaboradores en el Instituto de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de California, de los 5.800 millones de toneladas de plástico que se habían 

producido y tirado hasta ese año desde 1950, solo el 9% se ha reciclado concluyendo 

que se debía a la falta de voluntad política, aspectos económicos, falta de tecnología, 

pero sobre todo a la falta de una educación y cultura proambiental. Solo algunos plásticos 

pueden reciclarse por completo y además, solo pueden reciclarse un par de veces hasta 

que solo pueden ser utilizados como fibras, es un error común pensar que la mayoría de 

los plásticos se pueden reciclar muchas veces, el hacer pensar a la sociedad que todos 

los plásticos se pueden reciclar numerosas veces ha permitido a las grandes empresas e 

industrias trasnacionales justificar altas tasas de producción y uso plásticos sobre la base 

de esta idea de reciclables por lo cual no terminarán como residuos en los vertederos 

(Macías Reyes, M.D., Stefanía Mejía, D., 2021).

La realidad es que la mayoría de los plásticos reciclados solo se reciclan una o 

dos veces antes de ser finalmente incinerados o eliminados en vertederos. Cada vez que 

el plástico se recicla, el proceso de degradación mecánica y térmica disminuye la calidad 

del material y además se mezcla o contamina con otros tipos de plástico, lo que resulta 

en un producto final de escaso valor económico y poca aplicabilidad. Otro aspecto de 

problema a nivel global es que los países desarrollados exportan su basura plástica a 

países emergentes o del tercer mundo, que no tienen la infraestructura ni los medios 
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para lidiar de manera responsable con esos desechos, que terminan siendo quemados, 

enterrados o simplemente acumulados en vertederos. 

Todos los estudiosos del tema coinciden en que solo existen dos maneras de 

frenar el problema del plástico, la primera y más factible es con educación y la segunda 

reduciendo su producción desde la fuente. Impartir educación ambiental, principalmente 

desde preescolar para reducir su consumo en productos adquiridos y establecer mejores 

leyes y aplicar verdaderamente sanciones para controlar su producción y desecho en 

tipo y cantidad, se verá reflejado en una menor cantidad de basura plástica pues el 40% 

de la producción de plástico como lo son los de un solo los encontramos en envoltorios, 

recipientes o embalaje, sobre todo en productos alimenticios. Es verdad que el envoltorio 

plástico tiene un rol importante en la seguridad alimentaria, al preservar los alimentos 

protegerlos de plagas y enfermedades y aumentar significativamente su vida útil, pero no 

todo ese embalaje o envoltorio es indispensable, con lo cual podemos apuntar a reducir 

este tipo de plástico descartable y los envoltorios superfluos (Buteler, M., 2019). 

6 LOS BIOPLÁSTICOS

El mundo requiere urgentemente darse cuenta de la realidad ambiental y 

repensar el modo en que se fabrica, se usa y se maneja el plástico, a medida que surgen 

más estudios e investigaciones sobre los efectos de emplear demasiado plástico y las 

presiones sociales los fabricantes se ven obligados a buscar nuevas alternativas para 

sustituir este material y al parecer han encontrado en los bioplásticos una alternativa 

factible y viable económicamente. El argumento a favor de los plásticos de origen 

biológico para su fabricación es el impacto en la disminución de la huella de carbono 

de la sociedad, ayudar al medio ambiente y los ecosistemas, ahorro en los recursos 

fósiles y permitir desarrollar una opción innovadora a base de recursos renovables, estos 

nuevos materiales al ser desechados en lugares y forma adecuada se biodegradan en 

un menor tiempo. Sin embargo, la alternativa no es 100% no contaminante, pues a su vez 

su producción genera problemas medioambientales que tienen que ver con el cultivo 

de las plantas para su fabricación como lo es principalmente excesivo uso del agua, 

contaminación por fertilizantes y plaguicidas; también impacta en la producción de 

alimentos al utilizar tierras de cultivo reduciéndolas ya que estamos en un tiempo donde 

aumenta la escasez alimentaria y de agua. 

Cabe aclarar que la degradación de los bioplásticos no se da en todos los casos 

de la misma manera, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de bioplásticos, esto 

también implica que las personas al desconocer del tema creen que todos los elementos 
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de bioplástico se degradan igual, uno de los métodos de degradación del bioplástico 

es la utilización de la temperatura lo bastante alta que permita que los microbios lo 

descompongan. Sin ese calor intenso, los bioplásticos no se degradan por sí solos en 

un plazo corto; en los vertederos o en la composta doméstico mientras no se aplique 

calor el bioplástico no se va a degradar, por ello es importante nuevamente el proceso 

educativo que informe la realidad de estos nuevos materiales, su uso, su eliminación y la 

forma correcta de degradación. Si los artículos elaborados con biomateriales terminan en 

ecosistemas marinos, funcionarán de igual manera a los plásticos fabricados con petróleo, 

descomponiéndose en fragmentos microscópicos durando décadas y planteando un 

peligro para la vida marina, por tal razón, nuevamente se confirma que solo la educación 

desde temprana edad (preescolar) puede ser la forma más factible y viable a corto y 

mediano plazo para contrarrestar la contaminación y los efectos de los plásticos y en 

particular los de un solo uso. 

Para que el uso de los bioplásticos realmente sea una alternativa duradera y 

efectivo se necesita educar a las personas, empezando por los niños en edad preescolar, 

por ello es importante, informar y enseñar cuales son y como usarlos para que funcionen, 

para eso el trabajo de la educación ambiental debe de enfocarse principalmente en 

informar a las personas del daño generado por el plástico de un solo uso, pero además 

dar a conocer los bioplásticos y sus diferentes características, ventajas y desventajas; 

también es importante dar a conocer las leyes y reglamentación generados a nivel local, 

estatal y mundial que se han enfocado en mitigar los daños ambientales producidos. 

(Greenpeace, Universidad de los Andes, 2019).

7 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PREESCOLAR COMO ALTERNATIVA PARA 

CONTRARRESTAR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Como alternativa para contrarrestar la contaminación ambiental ocasionada 

por el desecho inadecuado de los plásticos de un solo uso esta la educación ambiental 

específicamente en preescolar, en el ámbito formal, informal y no formal, la cual puede 

activa y efectivamente incidir en la formación con una cultura proambiental en el futuro 

inmediato de personas y comunidades, que los motive a participar proactivamente en 

acciones para mejorar las condiciones ambientales y su calidad de vida. Este tipo de 

educación es un proceso que abona a la formación de educandos a través del juego 

interactivo, propicia el diálogo, la acción colectiva y una ética ambiental articulada con 

los enfoques de género e interculturalidad. La educación ambiental aplicada en los 

niños se reproducirá posteriormente en los hogares motivando a la participación de 
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toda la familia en la promoción del cambio social; se orienta a los niños en la enseñanza 

y búsqueda de soluciones y alternativas para resolver los problemas propios de 

realidades específicas como lo es la contaminación y el daño producido por los 

plásticos de un solo uso. 

Este tipo de educación aplicada en preescolar no puede, por sí misma, generar 

un cambio, debe inscribirse en un proyecto político-pedagógico para responder a los 

grandes desafíos de nuestro tiempo impulsando el cambio de paradigma civilizatorio, para 

transitar hacia una racionalidad alternativa dando cuenta de la pertenencia al territorio 

y al patrimonio biocultural de cada localidad. Este proyecto debe incluir y atender los 

problemas de contaminación de los plásticos en general la gestión del plástico en 

la escuela y los hogares y la comprensión y generación de conciencia del grado de 

contaminación producido en distintos tipos de hábitat, la separación de la basura general 

y envío al reciclaje y la disminución de su uso, programar actividades auténticas que no 

necesariamente se realicen al interior del salón de clases, privilegiando los procesos 

pedagógicos fuera de ellos y directamente en el medio ambiente.

Desarrollaron e instalar en las escuelas contenedor de reciclaje distribuido en 

compartimientos según la clasificación del plástico, con esto se empezará a educar 

y fomentar en los niños la clasificación de los residuos plásticos. Al particularizar la 

problemática a los plásticos de un solo uso se les enseña que pueden ser utilizados 

para la construcción de paredes mediante la técnica de aplastado, formación de madera 

plástica, aprovechándolos mediante la reutilización, construcción de material didáctico, 

pintura, cortes con figuras de las botellas plásticas. Desarrollar y aplicar por los niños en 

la escuela y la casa estrategias de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar explicándolas 

como hacerle y los beneficios a lograr con ejemplos significativos resulta en la actualidad 

algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan beneficioso para el ambiente que ya no se 

debe retrasar esta estrategia educativa.

8 CONCLUSIONES 

Impartir educación ambiental en preescolar deberá de tener la única pretensión 

de enseñar a los niños un sentir colectiva de preocupación, que colabore y genere 

en ellos una toma de conciencia real y no ficticia; si el niño entiende y comprende 

la situación de continua contaminación de la naturaleza y del entorno social por los 

plásticos de un solo uso (que son lo más comunes que ellos manejan), que se está 

viviendo local, regional, estatal, nacional y global de degradación del medio ambiente y 

las repercusiones que ya se están manifestando en la salud física, biológica y mental de 
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prácticamente todo ser vivo, se podrán altera y cambiar sus conductas autodestructivas 

por unas proambientales.

Boada y Escalona (2005) mencionan que en preescolar la educación en general y 

la ambiental en particular deben basarse en problemas reales y ambientales del entorno, 

en los cuales se estudien y analicen las causas sociales y naturales desde lo local a lo 

global con una proyección de continuidad, con el propósito de ubicar a los niños frente a 

sus propias realidades ambientales para que así vayan reflexionando y tomando respeto 

y solidaridad con el entorno natural. Si los docentes de nivel inicial no se encuentran 

con la facilidad de dirigir un tema del medio ambiente es necesario que se capaciten 

constantemente para educar a los niños y no mentirles sobre las realidades de entorno 

ambiental que se está viviendo porque al alumno de educación infantil se le debe dar una 

formación correcta donde no pude quedar desfases no irrealidades.

La educación ambiental ha pasado a ser uno de los ejes radicales para el 

desarrollo de la sociedad puesto que la educación brinda saberes que forman la cultura y 

la conciencia, ambas cosas sirven como guía para la vida propia y la de la naturaleza, para 

tener un equilibrio estable, además se alcanzan los objetivos planteados sobresaliendo 

nuevos saberes que ayuden al desarrollo razonable de la humanidad. Si el docente de 

nivel inicial brindara profesionalmente información sobre el cuidado del medio ambiente, 

las acciones internas emprendidas en la escuela y fuera de ella serian un éxito; los niños 

después la reproducirían en sus hogares y presionarían a sus padres y hermanos a hacer 

lo mismo desafortunadamente existe un porcentaje de educadores y educadoras que 

en sus clases no mencionan este tema por desconocimiento o por falta de formación 

ambiental pedagógica. Se debe tomar en cuenta que es necesario dialogar y buscar 

técnicas motivacionales que ayuden a fomentar la importancia y cuidado del medio 

ambiente para así evitar el maltrato hacia el ecosistema y disminuir la contaminación por 

la expansión de los plásticos de un solo uso.
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