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ÁREA Y TEMA 

“Prácticas de crianza asociadas al lavado de manos y la higiene del entorno físico que 

realizan los cuidadores de niños menores de seis años con diagnóstico de plombemia 

elevada que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito del partido de 

Lomas de Zamora: una perspectiva psicopedagógica”. 

 

PALABRAS CLAVES 

Prácticas de crianza - Plombemia elevada – Desarrollo infantil - Vulnerabilidad social. 

  



1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se enmarca como trabajo final de egreso de la Licenciatura en 

Psicopedagogía de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San 

Martín. La motivación por el tema surge a partir del trabajo con niños diagnosticados 

con plombemia elevada que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito.   

Esta localidad se considera zona de riesgo ambiental por su proximidad a la Cuenca 

Matanza Riachuelo, el curso de agua más contaminado de la Argentina. Desde esta 

perspectiva, la inserción territorial de la Unidad Sanitaria Ambiental surge para dar 

respuesta a las afecciones infantiles causadas por la presencia de contaminantes en el 

ambiente, dirigiendo la atención principalmente a niños menores de seis años. 

En este sentido, la exposición infantil al plomo constituye un problema de salud 

pública dado el impacto que causa sobre la salud infantil. Los niños en edad temprana 

son vulnerables a los factores ambientales debido a sus condiciones anatómicas y 

fisiológicas, de esta manera, el plomo se establece en una amenaza poniendo en riesgo 

la salud física y psico-social de los niños. 

Considerando lo expuesto, el estudio intenta abordar la problemática de la exposición 

infantil al plomo, desde un marco psicopedagógico que se apoya en la concepción 

ecológica del desarrollo humano,  para analizar las prácticas de crianza asociadas al 

lavado de manos y la higiene del entorno físico que rodea al niño, como variable 

constitutiva del microsistema familiar, como así también, considerando las 

características del contexto comunitario donde se desarrollan los niños a fin de 

identificar potenciales situaciones de riesgo. 

En cuanto a la estrategia teórica metodológica del trabajo es de tipo descriptiva, con 

un enfoque cuantitativo. Se administró una encuesta y una grilla de observación en 

busca de medir las variables que caracterizaron al estudio.   

Participaron un total de 24 cuidadores de niños menores de seis años con diagnóstico 

de plombemia elevada que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito 

residentes de los barrios aledaños a dicha institución.  



1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La exposición infantil al plomo se concibe como la principal enfermedad ambiental 

prevenible de la niñez (García, 2014). En este aspecto, es importante entender que los 

niños que están expuestos al plomo son más vulnerables a presentar problemas en el 

desarrollo. Estos se asocian a dificultades en el aprendizaje, en la coordinación viso-

manual, déficit de atención, problemas conductuales, entre otros. Incluso, durante el 

periodo prenatal la presencia de plomo elevado en sangre puede provocar partos 

prematuros, muertes fetales, alteraciones neurológicas, bajo peso y talla en los recién 

nacidos (Poma, 2008) 

Los niños absorben mayor proporción de plomo que los adultos, ya que por su 

conducta natural de exploración se encuentran más cerca del suelo, pasan más tiempo 

en él, suelen llevarse las manos u objetos a la boca ingiriendo más partículas de polvo 

y tierra. Cuantos más pequeños son, mayor es la absorción intestinal, y acrecienta en 

casos de deficiencia de hierro, calcio y zinc, factores que aumentan el riesgo de 

toxicidad (Martínez Riera, Feldman, Granger, Chain, & Soria, 2012) 

Sería importante subrayar, que no existe tratamiento que pueda revertir los efectos de 

la exposición al plomo, siendo la prevención indispensable para abordar la 

problemática cuyas acciones se orienten a eliminar la fuente de plomo del entorno del 

niño y promover hábitos de vida saludables (García, 2014).  

Desde este punto de vista, las prácticas de crianza cobran un rol relevante en la 

prevención de la exposición al plomo, las cuales se conciben como aquellas acciones 

intencionadas que llevan a cabo los adultos, orientadas a asegurar la supervivencia, 

favorecer el crecimiento y promover el desarrollo psicosocial del niño (Aguirre Dávila, 

2002) 

Vale destacar que la satisfacción de las necesidades del niño va a estar condicionada 

no sólo por las creencias y comportamientos de la persona que se ocupe de la crianza, 

sino también por las características del contexto (Linares Pontón, 1991) . Las prácticas 

de crianza son patrones regulares que a pesar de estar influenciadas por diferentes 

factores modulan el estado de salud y bienestar infantil (Baker, Grantham- McGregor, 

Walter & Powell, 2003; Cortés, Romero, Hernández&Hernández, 2004; Pollitt et al, 

1996; Wachs, 2000. En Cortés Moreno, A., Romero Sánchez, P., Flores Torres., 2006).  



En esta línea, el estudio intentó abordar las prácticas de crianza asociadas al lavado de 

manos y la higiene del entorno físico que rodea a los niños, como variable constitutiva 

del microsistema familiar, a fin de identificar aquellas prácticas que podrían resultar 

en potenciales factores de riesgo. 

Finalmente, los interrogantes que guiaron el estudio fueron: ¿Cuál es la frecuencia del  

lavado de manos que realizan los cuidadores de niños menores de seis años con 

diagnóstico de plombemia elevada?, ¿Cómo es la higiene del entorno físico que rodea 

a los niños menores de seis años con diagnóstico de plombemia elevada?, ¿Cuáles son 

las condiciones del contexto comunitario de los niños menores de seis años con 

diagnóstico de plombemia elevada que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de 

Villa Fiorito? 

 

1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

El cuidado de la población infantil no sólo depende de las acciones ejercidas por los 

cuidadores, sino que implica una responsabilidad colectiva ante la evidencia de que el 

desarrollo del niño se encuentra asociado al contexto y la calidad ambiental en el que 

crece. Todo niño tiene el derecho a crecer en un entorno seguro, a llevar una vida 

saludable y a desarrollar perspectivas de futuro positivas, para ello, se requiere la 

regulación de todas aquellas actividades que impliquen una amenaza ambiental y sean 

perjudiciales para la salud infantil. 

Esta situación evidencia que las disciplinas académicas tienen un rol fundamental 

cuando se trata del bienestar de la población infantil. La exposición al plomo atenta 

sobre las posibilidades que tienen los niños de desplegar una vida plena, cuya tarea de 

analizar, estudiar e investigar son indispensables para procurar intervenciones viables 

en materia de salud ambiental infantil, orientadas no solo a monitorear las amenazas 

del ambiente, sino también, dirigidas a identificar la población infantil con riesgo de 

exposición al plomo a el fin de mitigar su impacto sobre el desarrollo.  

La relevancia del presente trabajo psicopedagógico reside en la posibilidad de 

caracterizar, describir e identificar potenciales situaciones de riesgo en la población 

infantil expuesta al plomo en el marco de las prácticas de crianza. De esta manera, 

aportar en la delimitación del riesgo para la exposición al plomo posibilitaría construir 

conocimientos y herramientas fundamentales para el abordaje de dicha problemática. 



 

1.3. HIPÓTESIS 

Tomando en cuenta que la investigación es de tipo descriptiva, no experimental y 

observacional, el análisis cuantitativo de los datos no se basa en la contratación de 

hipótesis, puesto que no se puede precisar el valor que se manifiesta en la variable 

independiente. 

 

 

  



1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Describir las prácticas de crianza asociadas al lavado de manos y la higiene del entorno 

físico que realizan los cuidadores de niños menores de seis años con diagnóstico de 

plombemia elevada que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito del 

partido de Lomas de Zamora. 

Objetivos específicos: 

 Identificar la frecuencia del lavado de manos en los niños menores de seis años 

con diagnóstico de plombemia elevada. 

 Describir las condiciones de higiene del entorno físico que rodea a los niños 

menores de seis años con diagnóstico de plombemia elevada. 

 Conocer las características del contexto comunitario en el que se desarrolla los 

niños menores de seis años con diagnóstico de plombemia elevada que asisten 

a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito. 

 Identificar prácticas en el marco de la crianza como potenciales factores de 

riesgo. 

 

  



2.0. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza en la necesidad de proteger la 

salud infantil en relación a la contaminación ambiental, postulando que son los niños 

quienes principalmente padecen la misma sobrellevando sus efectos en la salud e 

impactando en sus posibilidades de desarrollo (Quiroga, Fernández, & París, 2010) 

En la actualidad, la población infantil se enfrenta a diversas amenazas químicas, 

físicas, biológicas y sociales que ponen en riesgo su salud. La OMS ha notificado que 

el 42 % de las infecciones respiratorias bajas y el 24 % de las enfermedades 

respiratorias altas se deben a causa de contaminación en el interior de la vivienda, por 

ejemplo, tabaquismo pasivo, biomasa y/o condiciones habitacionales (Cossio Torres, 

y otros, 2011). 

El Atlas de Salud Infantil y Ambiente refiere que cada año casi 4 millones de niños 

menores de 5 años pierden la vida, gran parte de estos viven en países donde la 

pobreza, la inequidad económica, el analfabetismo y la desnutrición, promueven el 

asiento de distintas enfermedades que afectan su crecimiento y desarrollo. Las 

amenazas ambientales más comunes son la falta de agua potable y saneamiento, 

contaminación del aire, exposición a sustancias tóxicas. Por lo tanto, la cantidad de 

años de vida sana que se pierden a causa de factores ambientales prevenibles es mayor 

en la población infantil de 0 a 5 años (Gill, 2008) 

Al respecto, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en septiembre de 

2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye un conjunto de objetivos para poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad, la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Uno de estos 

objetivos contempla que para el año 2030 se debería poner fin a las muertes evitables 

de recién nacidos y de niños menores de 5 años (PNUD, 2015). 

En este punto, sería oportuno señalar que los primeros cinco años en la vida de un niño 

conforman una etapa de oportunidad para sentar las bases y alcanzar el máximo 

potencial de su desarrollo. Para ello, será fundamental cubrir sus necesidades de 

alimentación, de cuidado, de interacción afectiva, de exploración y estimulación, entre 

otras (UNICEF, 2015). 



El desarrollo infantil es un fenómeno complejo que implica un proceso de cambio, el 

niño perfecciona su conducta ampliando su capacidad de respuesta a las demandas o 

exigencias de su entorno. El desarrollo infantil se encuentra íntimamente ligado con el 

medioambiente, es decir, la manifestación de su potencial genético estará condicionada 

por la influencia que el ambiente ejerza sobre él (Quiroga, Fernández, & París, 2010). 

Las influencias desfavorables en este periodo podrían ocasionar consecuencias futuras, 

por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas durante la etapa fetal aumenta la 

probabilidad de alteraciones, anomalías estructurales, alteraciones en el crecimiento o 

deficiencias funcionales (Cossio Torres, y otros, 2011). 

La exposición infantil al plomo se concibe como la principal enfermedad ambiental 

prevenible de la niñez (García, 2014). Por ello, es importante entender que los niños 

que están expuestos al plomo son más vulnerables a presentar problemas en su 

desarrollo. Incluso, durante el periodo prenatal la presencia de plomo elevado en 

sangre puede provocar partos prematuros, muertes fetales, alteraciones neurológicas, 

bajo peso y talla en los recién nacidos (Poma, 2008). 

Históricamente, el umbral mínimo para la exposición al plomo era de 25 microgramos 

por decilitro (µg/dl) de sangre. En 1991 el Centro de Control de Enfermedades (CDC) 

de los Estados Unidos estableció el límite en 10 µg/dl. Más adelante, la comunidad 

científica consensuó que el rendimiento cognitivo en términos de Coeficiente 

Intelectual (IQ), podrían verse afectados con exposición al plomo por debajo de los 10 

µg/dl (Buka, 2006) 

En la actualidad, es obligación la intervención sanitaria ante niños que presentan 

valores de plomo por encima de 5 µg/dl de sangre. Sin embargo, se sabe que 

exposiciones de poca magnitud (menores de 5 µg/dl) de manera crónica generan 

alteraciones neuromotoras, problemas de conducta y bajo rendimiento escolar (García, 

2014). 

El plomo es un metal pesado, de color gris-azulado que se encuentra de forma natural 

en la corteza terrestre. Sin embargo, los niveles elevados de plomo que se encuentran 

en el ambiente son producto de las actividades humanas. Además, este metal es muy 

utilizado en las actividades industriales, así, productos como pinturas, esmaltado de 

cerámica, revestimiento de cables, cañerías, fabricación de municiones, litargirio, 



soldaduras de latas y antisépticos (agua blanca de Codex) tienen plomo (Valdivia 

Infantas, 2005). 

La obtención de este metal se efectúa por refinamiento de minas, fundición o del 

reciclado de materiales que contienen plomo (Fontana, y otros, 2013), como es el caso 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Estos pueden definirse 

como aquellos desechos de aparatos, equipos y dispositivos que requieren de 

electricidad para su funcionamiento y han dejado de ser útiles. Dicho esto, es evidente 

que los RAEEs al contener metales pesados, resultan un residuo peligroso si su 

disposición final no se maneja de manera adecuada (Cassia Rodrígues, 2006). 

Igualmente, entre los requerimientos básicos para el reciclado de RAEEs, un sitio apto 

debe contemplar superficies impermeables, tal como suelo de concreto que posibilite 

una adecuada higiene. También debe estar protegido frente a las condiciones 

climáticas que eviten el riesgo de lixiviación y dispersión de sustancias tóxicas con el 

fin de prevenir la contaminación del ambiente (Permanyer Martínez, 2013). 

Sin embargo, cabe destacar que la ausencia de un marco regulatorio respecto al manejo 

especial de estos residuos fomenta prácticas informales de recuperación de materia 

prima, poniendo en riesgo el ambiente y la salud de las personas que llevan a cabo 

dicha actividad (Fernández Protomastro, 2013). 

Asimismo cabe destacar que, de acuerdo a una investigación realizada sobre la 

exposición al plomo en niños de una comunidad de Montevideo, Uruguay, el mismo 

sugirió que los valores elevados de plomo en suelo y sangre se correspondían con 

poblaciones vulnerables que vivían en asentamientos, donde los ingresos derivaban 

del reciclaje de residuos domiciliarios, clasificación de chatarra, quema de cables y 

que, en muchos casos, los niños participaban en estas actividades laborales dentro el 

contexto familiar. Además, los terrenos que habitaban se encontraban nivelados con 

escoria de fundición y residuos sólidos provenientes de industrias metalúrgicas, 

curtiembres y/o fundiciones. Ello evidenció la falta de regulación sobre la gestión de 

desechos industriales, el impacto de sus escorias en los terrenos, la falta de medidas 

prevención para el reciclado de baterías y otros materiales  (Burger & Pose Román, 

2010). 

Recientemente, un informe de UNICEF advierte que un tercio de los niños a nivel 

mundial se encuentra intoxicado con plomo, señalando que el reciclado informal de 



baterías de plomo es la principal fuente de contaminación siendo los más afectados los 

niños que viven en países de medios y bajos ingresos (UNICEF, 2020). 

Las actividades informales relacionadas con la recuperación de metales, generalmente 

son llevadas a cabo en ambientes precarios e irregulares provocando que los 

trabajadores se encuentren expuestos ocupacionalmente mediante la inhalación de los 

vapores que emana el plomo. Esta tarea resulta altamente contaminante a nivel laboral 

y ambiental, que sin las medidas de protección higiénicas-laborales, provoca 

intoxicación de los trabajadores, situación relevante para la salud pública            

(Ramírez A. , 2008). 

De esta manera, el plomo derivado de los procesos productivos informales como 

fundiciones o reciclado de RAEEs, donde es común la ausencia de medidas de higiene 

y de prevención, han generado que este metal pesado se deposite en el ambiente urbano 

a través del suelo, aire y agua integrándose silenciosamente a la vida de los niños 

(Burger & Pose Román, 2010). 

Por otro lado, la evidencia de múltiples estudios demuestra que los niños en primera 

infancia son más susceptibles a la exposición al plomo debido a sus particulares 

condiciones anatómicas, fisiológicas y conductuales que los hace especialmente 

vulnerables (Zayas Mujica & Cabrera Cárdenas, 2007). 

Ellos absorben mayor proporción de plomo que los adultos ya que, por su conducta 

natural de exploración, se encuentran más cerca del suelo, pasan más tiempo en él, 

suelen llevarse las manos u objetos a la boca ingiriendo más partículas de polvo y 

tierra. También su frecuencia respiratoria es más alta, respiran mayor volumen por kilo 

y peso. Cuantos más pequeños son, mayor es la absorción intestinal, y el riesgo de 

toxicidad aumenta en casos de deficiencia de hierro, calcio y zinc (Poma, 2008). 

El plomo ingresa al organismo por medio de diferentes vías: digestiva, respiratoria y 

dérmica, siendo en los pequeños la más importante la vía gastrointestinal ya que su 

absorción alcanza hasta un 50 % del plomo ingerido, es decir, cinco veces más que en 

el adulto. En el recién nacido las concentraciones de plomo son similares a la de su 

madre dado que el plomo traspasa la barrera placentaria fácilmente (Valdivia Infantas, 

2005). 

Luego de la absorción, el plomo circula en sangre unido a los glóbulos rojos, de esta 

manera se distribuye a los órganos blandos, como hígado, riñón, médula ósea y sistema 



nervioso central. Al cabo de uno o dos meses, el plomo se deposita en hueso donde 

queda inerte, permaneciendo alojado por décadas. Sin embargo, el cúmulo del metal 

puede liberarse del hueso en situaciones como embarazo, inmovilidad, 

hipertiroidismo, medicaciones y edad avanzada. Por otro lado, la eliminación del 

plomo del organismo se efectúa por orina en un 90 %, y en menor medida por la bilis, 

sudor, cabellos, uñas y leche materna (Azcona Cruz, Ramírez y Ayala, & Vicente 

Flores, 2015). 

En cuanto al desarrollo del sistema nervioso, las neurociencias indican, que en los 

primeros años de vida incluyendo el periodo gestacional, acontecen fenómenos que 

involucran distintos mecanismos complejos de organización neuronal que determinan 

el desarrollo cerebral, proceso que implica la interacción de factores genéticos y 

ambientales (Colombo, 2007). 

Durante los aprendizajes en edades tempranas, se desencadena una secuencia de 

procesos que se conoce como función sináptica. Ésta es el resultado de la excitación o 

inhibición de los neurotransmisores sobre los circuitos neuronales asignados a una 

función específica.  Es así, que un estímulo externo o interno es procesado e integrado 

generando una respuesta adaptada y almacenada como experiencia. Por lo tanto, la 

conformación neuronal y su integración a circuitos sinápticos son preponderantes en 

los primeros años de vida en respuesta de la demanda del entorno (Fejerman & 
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De igual forma, es preciso mencionar que existen circuitos sinápticos que se eliminan 

del sistema nervioso si estos han cumplido una función transitoria o bien, la 

estimulación de dicho circuito es escasa. Esto trae aparejado, la noción de periodo 

crítico, es decir, es aquel periodo de tiempo en el que debe emerger una función 

sináptica específica y que podría determinar el curso de desarrollo del niño (Couceiro, 

2013). 

De esta manera, el basto mundo de experiencias desde la etapa fetal hasta los tres 

primeros años de vida, constituye la base para los futuros aprendizajes que se 

manifiesta en la conducta motriz, en habilidades cognitivas, del lenguaje y 

socioemocional, por ello, las primeras etapas del desarrollo humano son decisivas e 

impactan en todo el ciclo vital de una persona (Lejarraga, y otros, 2014). 



Ahora bien, el plomo es un agente externo al sistema nervioso, éste puede interferir en 

los procesos complejos de neurogénesis causando daño irreversibles e intratables aún 

en exposición crónica a bajos niveles (Needleman et al, 1990; Bellinger, Stiles & 

Needleman, 1992; Rogan et al. 2001. En García, Guía de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales infantiles 

con plomo, 2014). 

Entre los mecanismos por los que el plomo causa daño, se puede señalar la 

peroxidación lipídica, la excitotoxicidad, las alteraciones en la síntesis, 

almacenamiento y liberación de neurotransmisores, en la expresión y funcionamiento 

de receptores, las alteraciones en el metabolismo mitocondrial, la interferencia con 

sistemas de segundos mensajeros, los daños a las células cerebrovasculares, la 

astroglía y la oligodendroglía  causando defectos en la mielinización (Zayas Mujica & 

Cabrera Cárdenas, 2007). 

La exposición temprana al plomo puede modificar el programa genético alterando su 

expresión y aumentando así, la probabilidad de aparición de enfermedades en etapas 

posteriores o reduciendo la capacidad de recuperación ante injurias neurológicas en la 

adultez. (Schneider & DeCamp, 2007. En García, Guía de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales infantiles 

con plomo, 2014). 

Por otro lado, la exposición crónica a niveles bajos de plomo ambiental en periodos 

sensibles como, por ejemplo, etapa del desarrollo del sistema inmunológico puede 

generar efectos inmunotóxicos que podrían expresarse años después de interrumpida 

la exposición (Dietert & Piepenbrink, 2006. En García, Guía de prevención, 

diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales 

infantiles con plomo, 2014). 

Al mismo tiempo, esta enfermedad suele ser silenciosa motivo por el que su 

diagnóstico no puede estar basado en la clínica del paciente ya que sus alteraciones 

son subclínicas e inespecíficas, por consiguiente, resulta difícil arribar oportunamente 

al diagnóstico (Fontana, y otros, 2013). 

En este punto, es importante mencionar un estudio realizado en nuestro país, en el 

Hospital “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata, que con el propósito de 

investigar la relación entre déficit de hierro y plombemia, éste sugirió que 1 de cada 



10 niños que asistían al control de salud presentaba plomo en sangre sin 

manifestaciones clínicas.  Además, la presencia de plomo por encima de los 10 µg/dl 

estaba asociado al déficit de hierro, cuya fuente de exposición estaría relacionadas con 

actividades que implicaban la manipulación de plomo: fundición de cables, reciclado 

de baterías y fabricación de plomada (Dilvaso, y otros, 2009). 

En base a esto último, cabe destacar que las intervenciones dirigidas a la población 

infantil no podrían implementarse ignorando el contexto del niño (Amar Amar, y otros, 

2016). Diferentes estudios han abordado los efectos de la exposición al plomo en el 

desarrollo neuroconductual sin considerar otros factores, tales como estilo de vida 

parental, estado nutricional, tiempo de exposición y duración, entre otros (Sánchez 

Villegas, y otros, 2014). 

Por lo tanto, las investigaciones relacionadas con la exposición al plomo en niños no 

deberían dejar de considerar dimensiones del entorno familiar y comunitario, 

incluyendo nivel socio-económico, valores y creencias socialmente compartidas, tales 

factores influyen sobre el desarrollo infantil y focalizar sobre ellos podrían aportar a 

la comprensión de cómo se producen determinados efectos (Bradley y Corwyn, 2002; 

Brooks-Gunn y Duncan, 1997.En Lipina, S. 2008 Vulnerabilidad social y desarrollo 

cognitivo: aportes de las neurociencias). 

Desde esta perspectiva, se hace necesario destacar los fundamentos del Modelo 

Ecológico del Desarrollo Humano propuesto por Bronfrenbrenner. La revisión de su 

literatura muestra la relevancia de este modelo para la comprensión de los contextos 

de crianza dando cuenta sobre cómo la influencia de distintos factores afecta al 

desarrollo humano (Suárez Gulloso & Homez Álvarez, 2017). 

Este modelo concibe al desarrollo como un proceso dinámico de interacción entre el 

niño y su medioambiente. Este último, se define como un conjunto de sistemas 

seriados, cada uno de los cuales cabe dentro de los siguientes. El entorno inmediato 

que contiene al niño, es el sistema más interno del esquema ecológico, el cual no sólo 

considera la relación recíproca entre el cuidador y el niño, sino que se extiende a 

estructuras interpersonales más amplias; este sistema se denomina microsistema 

(Bronfrenbrenner, 1079). 

El principio de interacción no solo se atribuye al interior del entorno inmediato, sino 

que también, comprende a las interacciones entre entornos (mesosistema), es decir, en 



aquellos donde el niño participa y aquellos en los que el niño no participa, pero se ve 

afectado por los sucesos que ocurren en estos (exosistema). Finalmente, el sistema 

externo de la estructura ecológica, es el macrosistema, en el cual, se expresan patrones 

ideológicos y la organización de instituciones sociales propias de una cultura, 

regulando la vida social e influyendo sobre el niño (Bronfrenbrenner, 1079). 

En efecto, cuando se hace referencia al niño y su contexto, se contempla que éste es 

cuidado dentro de un grupo familiar, que mantiene contactos con vecinos y con 

instituciones de una comunidad con características propias, y que su vez, están 

atravesados por fenómenos económicos, culturales y políticos que hacen al contexto 

socio histórico. Todas estas dimensiones influyen sobre el desarrollo infantil (Lipina, 

2019). 

Partiendo desde este punto de vista, se puede mencionar que la crianza implica que los 

padres puedan transmitirles a sus hijos el conjunto de ideales, valores culturales, 

comportamientos aprendidos de generaciones anteriores. (Landen, 2013). 

El desarrollo infantil involucra a los valores y creencias culturales que tiene la familia 

respecto a la crianza, las características y conductas particulares de cada niño, como 

así también, resulta importante la estructura psicológica del adulto responsable a cargo 

del niño (Linares Pontón, 1991). 

Desde una mirada ecológica, resulta relevante el concepto de prácticas de crianza, se 

entienden a estas como las acciones intencionadas que llevan a cabo los adultos 

orientadas a asegurar la supervivencia, favorecer el crecimiento y promover el 

desarrollo psicosocial del niño. Este fenómeno se encuentra dentro del campo de la 

interacción humana, los padres conocen que su función es orientar a sus hijos, y a su 

vez, los niños son capaces de influir en esta interacción (Aguirre Dávila, 2002). 

Según Aguirre Dávila (2002) las prácticas de crianza, el cuidado y la regulación del 

comportamiento infantil despliegan una extensa diversidad, dado que la complejidad 

del fenómeno se asienta en la susceptibilidad de las influencias sociales y a la singular 

forma en que la crianza es interpretada por los padres. 

En palabras de Linares Pontón (1991), las prácticas de crianza son comportamientos 

y/o acciones que responden a las necesidades del niño. La satisfacción de estas 

necesidades, van a estar influenciadas no sólo por las creencias y comportamientos de 



la persona que se ocupe de la crianza, sino también por el contexto donde se desarrolla 

el niño. 

Por lo tanto, se podría decir que las prácticas de crianza son aquellas acciones de 

atención orientada al cuidado del niño, arraigadas a creencias personales, 

conocimientos adquiridos, patrones culturales y las posibilidades reales que presentan 

los cuidadores (Rodrigo, Ortale, Sanjurjo, Vojkovic, & Piovani, 2006). 

Los autores Cortés Moreno, Romero Sánchez, & Flores Torres (2006), conciben a las 

mismas como acciones de cuidado que los adultos realizan a fin de satisfacer las 

necesidades básicas del niño. Sostienen que estas prácticas son patrones regulares que 

modulan el bienestar infantil. Otros estudios también describen el rol que tienen estas 

prácticas como reguladoras del estado de salud infantil (Baker & Powell, 2003; en 

Cortés Moreno, 2006). 

No obstante, las prácticas de crianza podrían resultar un factor de riesgo cuando las 

acciones que realizan los adultos no son adecuadas, o bien, las características del 

entorno se ven alteradas, tal como sucede, en contextos de privación socio-económica 

y cultural (Colombo, 2007). 

Al respecto, diversos estudios sugieren que el estrés en condiciones de pobreza afecta 

negativamente a las prácticas de crianza, sin embargo, otros indican que a pesar de las 

adversidades estas prácticas pueden componer un factor protector para el desarrollo 

del niño (Bradley y Cowyn, 2002. En Lipina, S. 2008 Vulnerabilidad social y 

desarrollo cognitivo: aportes de las neurociencias). 

Los niños alcanzados por la pobreza encuentran mayores dificultades para conseguir 

su máxima capacidad de desarrollo. Las condiciones de vida en contexto de 

vulnerabilidad social, tales como, falta de acceso a agua potable y saneamiento, 

vivienda deficitaria, desigualdad en el acceso a servicios de salud y educación, impacta 

directamente sobre su desarrollo y su bienestar (Quiroga, Fernández, & París, 2010). 

Estos niños se encuentran expuestos a diversas amenazas del medioambiente, el 

problema habitacional es un factor común, los materiales constitutivos de las viviendas 

suelen ser no resistentes e inadecuados aumentando la probabilidad de la presencia de 

tóxicos como mercurio o plomo, y elevando el riesgo de exposición a metales pesados 

(Ornoy, 2003). 



En otro aspecto, la dificultad para disponer de agua segura en las viviendas es un factor 

fundamental que influye en la higiene y en la prevención de enfermedades ( UNICEF, 

2005). La acción simple del lavado de manos en los niños, como práctica de crianza 

para el cuidado de la salud, no se podrá asegurar sin el acceso básico que garantice la 

disponibilidad de agua domiciliaria. De esta manera, un servicio deficiente afecta el 

abastecimiento domiciliario y pone en riesgo la salud (Howard & Bartram, 2003). 

En definitiva, ante la falta de un marco regulatorio que ordene las diversas actividades 

productivas e industriales, la ausencia de programas de prevención en salud ambiental 

y la escasa documentación científica que visibilice la problemática ambiental sobre la 

salud infantil (Caferatta, 2008), genera que en comunidades enteras el potencial de 

desarrollo humano se vea amenazado. 

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la salud ambiental infantil, esto 

implica focalizar en las desigualdades, considerando las vulnerabilidades de la 

población y las amenazas ambientales. Su abordaje debe procurar la construcción de 

instrumentos y técnicas que permitan caracterizar e identificar situaciones de riesgo, 

brindando la posibilidad de diseñar líneas factibles de intervención en el marco de la 

salud ambiental infantil. Por esta razón, focalizar en las desigualdades y 

vulnerabilidades de una población es el primer paso para corregir la brecha socio 

sanitaria ambiental, ya que ignorarlas no hace más que contribuir a su incremento 

(Quiroga, Fernández, & París, 2010). 

Esto implica un desafío que involucra al sistema político, académico, sanitario y social 

para el diseño de políticas públicas y programas de primera infancia orientados a 

prevenir el impacto de las amenazas ambientales en el desarrollo infantil, como así 

también, la creación de entornos saludables a fin de mejorar la calidad de vida de los 

niños (Cafferata,2007). 

 

 

 

 

 

  



2.2. METODOLOGÍA 

2.3. TIPO DE DISEÑO 

El diseño de investigación se corresponde con el tipo descriptivo dado que se buscó 

describir las prácticas de lavado de manos y la higiene del entorno físico que realizan 

los cuidadores de niños menores de seis años con diagnóstico de plombemia elevada, 

además, se enmarcó el trabajo desde un enfoque cuantitativo para evaluar el 

comportamiento de dichas variables. 

En cuanto a la finalidad del estudio es de tipo aplicada, ya que su interés se centra en 

la aplicación y las consecuencias prácticas de los conocimientos obtenidos, cuya 

motivación se orienta a contribuir a la descripción de la problemática de la exposición 

infantil al plomo (Vieytes, 2004). 

Atendiendo al grado de control de las variables, el estudio se considera de tipo no 

experimental y observacional, en tanto que el investigador no puede obtener un control 

total sobre la variable independiente del estudio. Asimismo, en relación a la 

temporalidad de los datos es considerada de tipo transversal, ya que la recolección 

acontece en un momento dado. 

En cuanto al contexto del diseño de investigación es de campo, ya que se llevó a cabo 

en el ambiente natural de los sujetos encuestados, siendo la fuente de datos primaria, 

puesto que los mismos fueron recabados directamente por las alumnas.  

  



2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo considerado para el presente proyecto de investigación fueron los 

cuidadores de niños menores de 6 años con diagnóstico de plombemia elevada, que 

asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito, y residen en los barrios 

ubicados a no más de 1000 m de distancia del establecimiento. 

Se decidió contemplar la limitación geográfica por una cuestión de logística y 

viabilidad, ya que los instrumentos de recolección de datos debían ser aplicados en el 

contexto de la vivienda de cada cuidador. Por esta razón, la cercanía a los barrios 

permitió a las estudiantes el acceso al territorio sin la necesidad de movilidad u otros 

requerimientos como el acompañamiento de referentes barriales. De esta manera, el 

área geográfica que formó parte del estudio quedó conformada por los siguientes 

barrios: Campo Unamuno, 8 de diciembre, San Diego, El Paredón y Nueva Fiorito. 

Por otro lado, sería pertinente subrayar que el estudio se realizó en base al registro de 

niños menores de 6 años con diagnóstico de plombemia elevada que se encontraban 

en seguimiento toxicológico en la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito 

correspondientes al mes de mayo de 2019. 

Finalmente, conforme a los objetivos de investigación se realizó un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional en base a los siguientes criterios: 

 Cuidadores de niños con diagnóstico de plombemia elevada que asisten a la 

Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito, residentes de las siguientes zonas: 

Campo Unamuno, 8 de diciembre, San Diego, El Paredón y Nueva Fiorito. 

 Cuidadores de niños cuyas edades se encuentren entre 1 a 6 años puesto que su 

higiene personal depende en gran medida de los cuidados proporcionados por 

los adultos respecto a otros niños de mayor edad. 

 Todos los cuidadores que expresaron de manera voluntaria la intención de 

participar en la investigación luego de haber comprendido la información 

brindada, los objetivos, y beneficios del estudio, documentando tal voluntad 

mediante la firma del consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión:  



 Fueron excluidos de la muestra aquellos cuidadores de niños que refirieron el 

hábito de pica, entendiendo a este como un patrón de ingesta de materiales no 

comestibles (tierra, descascaros de pinturas, etc.), ya que se considera que este 

tipo de conducta podría aumentar el riesgo de exposición al plomo, 

independientemente de las prácticas de higiene llevadas a cabo por sus 

cuidadores.  

 Fueron excluidos los cuidadores de niños menores de 6 años con plombemia 

elevada que residían en los barrios ubicado a una distancia mayor a 1000 m 

respecto de la Unidad Sanitaria Ambiental.  

 Fueron excluido los cuidadores que manifestaron la negativa y el rechazo de 

atención de la Unidad Sanitaria Ambiental por medio de la firma de un 

documento que avala tal intención, y cuyo seguimiento toxicológico del niño 

se ha interrumpido por voluntad de los adultos cuidadores. 

 Fueron excluidos de la muestra los cuidadores que han interrumpido el 

seguimiento toxicológico de los niños aún sin haberlo expresado abiertamente 

ni firmado el documento de negativa de atención. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados la muestra quedó 

compuesta por 30 cuidadores, de los cuales participaron 24, el resto (6 cuidadores), no 

participó por motivos de horarios laborales y otros, aunque en menor medida, 

manifestaron el rechazo del ingreso a la vivienda. 

Finalmente, vale aclarar que muchos cuidadores tenían varios niños menores de seis 

años con plombemia elevada a su cuidado, en este caso, el cuidador respondió la 

encuesta en base a uno de los niños que fue seleccionado con antelación de forma 

aleatoria por las estudiantes.  

Dicho procedimiento de selección aleatorio, fue mediante una instancia de sorteo que 

se realizó de manera individual por cada cuidador con más de un menor de 6 años, a 

fin de que todos los hermanos tuvieran la misma posibilidad de participar. De esta 

manera, se introdujeron en una urna la cantidad correspondiente de papeles que 

registraba los nombres de los niños por cada cuidador, luego de mezclar se extrajo al 

azar del receptáculo un papel que indicaba, dentro de un grupo de hermanos, aquel 

seleccionado para administrarle la encuesta.  



Una vez obtenido el total de colaboradores para el estudio, se estableció contacto 

telefónico con los adultos y de esta forma se los invitó a participar. Se informó a los 

posibles participantes el tipo de estudio a realizar y se notificó del consentimiento 

informado una vez comprendida la información brindada. Luego en la medida en que 

los cuidadores fueron confirmando su participación y posibilidad de inclusión en la 

muestra, se acordó realizar una visita domiciliaria donde las estudiantes administrarían 

el cuestionario y grilla de observación para la recolección de datos quien previamente 

aceptaría mediante la firma del consentimiento informado.  

 

Consideraciones Éticas 

 Para realizar el estudio se solicitó autorización por escrito a la dirección de la 

Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito. 

 Todos los participantes fueron informados de los objetivos del estudio y 

manifestaron haber comprendido los beneficios del mismo, documentando tal 

voluntad mediante la firma del consentimiento informado.  

 Se aseguró absoluta reserva a los cuidadores en el tratamiento de la 

información brindada, no se incluyó datos personales en las encuestas. 

 

 
  



2.5. DEFINICIONES OPERACIONALES:  

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cuidadores de niños menores de seis años con diagnóstico de plombemia elevada 

que asisten a la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito, partido de Lomas de 

Zamora. 

 

VARIABLES NECESARIAS 

Práctica de lavado de manos 

Refiere a la práctica de higiene que implica acción de lavarse las manos con agua y 

jabón entendiendo a la misma como la acción más eficaz para prevenir enfermedades. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS (2011) sugieren que 

existen momentos críticos para el lavado de manos siendo estos, luego de usar el baño, 

después del cambio de pañales a un niño y antes de manipular alimentos.  

Se consideró como indicador para evaluar  las prácticas del lavado de manos las 

siguientes variables: 

Frecuencia del lavado de manos en el niño: se indagó con qué frecuencia diaria se 

realiza el lavado de manos del niño. Se consideró frecuente aquellos casos en que 

refirieron que el lavado de manos se realizaba más de seis veces al día. Por otro lado, 

se categorizó como muy frecuente cuando el cuidador aseguró realizar esta acción más 

de diez veces al día. Por último, se calificó como poco frecuente en aquellos casos en 

que el lavado de manos se realizó menos de seis veces al día. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Cuántas veces en el día le lava las manos 

al niño?  

Escala de valores: en esta instancia, se registró mediante las siguientes opciones: Más 

de 10 veces al día (1); Más de 6 veces al día (2); Menos de 6 veces al día (3) 

Fuente de datos: primaria. 

  



Higiene del entorno físico del niño: 

Este ítem evaluó si el ambiente físico que rodea al niño cumplía con condiciones 

básicas de higiene, es decir, que no se haya observado:  

- Acumulación excesiva de polvo. 

- Suelo de tierra. 

- Presencia de basura. 

- Resto de quemas.  

- Acumulación de chatarra y de materiales de reciclaje. 

- Presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego.  

* Entre los indicadores mencionados, se tomó en cuenta al suelo de tierra ya que no 

podría considerarse que cumple con las condiciones de básicas de higiene dado que 

las partículas de plomo se adhieren y permanecen en él. 

A los fines del estudio, se consideró que cumplía las condiciones básicas de higiene 

aquel entorno físico en el que no se haya observado ninguno de los indicadores 

anteriormente mencionado. Para ello se incluyó las siguientes variables: 

Higiene del suelo en el interior de la vivienda: refiere a las acciones que realizan los 

cuidadores respecto a la higiene del suelo en el interior de la vivienda. 

Indicador: este ítem fue evaluado mediante una grilla de observación donde el 

encuestador registró si el suelo de la vivienda era de tierra, si presentaba acumulación 

excesiva de polvo, basura, restos de quema, acumulación de chatarra y de materiales 

de reciclaje.  

Escala de valores: se midió esta variable mediante las opciones Si (1); No (2) respecto 

a si se cumplían con las condiciones básicas de higiene. 

Fuente de datos: primaria.  

Higiene del suelo en el exterior de la vivienda: refiere a las acciones que realizan los 

cuidadores orientadas a la higiene del suelo en el exterior de la vivienda. 

Indicador: este ítem fue evaluado mediante una grilla de observación donde el 

encuestador registró si el suelo de la vivienda era de tierra, si presentaba acumulación 



excesiva de polvo, basura, restos de quema, acumulación de chatarra y de materiales 

de reciclaje. 

Escala de valores: se midió esta variable mediante las opciones Si (1); No (2) respecto 

a si cumplía con las condiciones básicas de higiene. 

Fuente de datos: primaria. 

 

VARIABLES SUFICIENTES 

Cuidador:  

Alude a aquella persona encargada de los cuidados básicos del niño menor de seis años 

con diagnóstico de plombemia elevada. Esta persona no necesariamente debe ser el 

padre o la madre, sino que implica a aquel responsable que se ocupe de llevar a cabo 

tareas básicas de cuidado y forme parte del contexto habitual del niño. Se define por 

la variable:  

Vínculo: refiere al tipo de relación que lo une al niño. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Qué vínculo lo une al niño? 

Escala de valores: se marcó mediante las siguientes opciones: madre (1); padre (2); 

hermano (3); abuelo (4); tío (5); otro (6).  

Fuente de datos: primaria. 

 

Edad del niño: se considera la edad del niño con diagnóstico de plombemia elevada. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Cuántos años tiene el niño? 

Escala de valores: se marcó la opción correspondiente a la edad del niño: 1 año (1); 

2 años (2); 3años (3); 4 años (4) y 5 años (5).  

Fuente de datos: secundaria. 

 

Espacio donde el niño permanece la mayor parte del tiempo: contempla el 

espacio físico donde el niño transcurre la mayor parte del tiempo en su vida 

cotidiana. 



Indicador: se indagó en la encuesta, ¿En qué lugar el niño pasa la mayor parte del 

día? 

Escala de valores: este indicador se midió mediante las siguientes opciones, 

señalando el código correspondiente: interior de la vivienda (1) alrededor de la 

vivienda (2) (se consideró patio, vereda y hasta una distancia de 100 m de la vivienda); 

vivienda de familiar o vecino (3); Otros (4). 

Fuente de datos: secundaria. 

 

Materiales de juego: refiere a aquellos elementos que el niño utilice para jugar y 

que puedan ser posible fuente de exposición al plomo. 

Indicador: se preguntó en la encuesta ¿Suele el niño jugar con…? 

Escala de valores: se midió esta variable mediante las siguientes opciones: Objetos 

metálicos (1) (fierros, hierros, clavos, caños, etc.), RAEEs (2) (batería de celular, 

cables, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.); herramienta de trabajo (3), ninguna 

de estas opciones (4). 

Fuente de datos: secundaria. 

 

Elementos utilizados para el lavado de manos: concierne a los elementos que utiliza 

el cuidador en la higiene de manos de los niños. 

Indicador: se preguntó en la encuesta ¿Qué elementos utiliza con mayor frecuencia 

para el lavado de manos del niño? 

Escala de valores: se medió esta variable mediante las siguientes opciones: Agua y 

jabón (1); Agua (2); Alcohol en gel (3); Toalla húmeda (4) y Otros (5).  

Fuente de datos: primaria. 

 

Acceso a la red pública: corresponde al acceso de agua segura para cubrir 

necesidades básicas. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Cómo se abastecen de agua? 



Escala de valores: se marcó con el código correspondiente las siguientes opciones: 

Conexión formal a la red pública de agua (1), conexión informal a la red pública de 

agua (2), tanque comunitario (3); compra de bidones de agua (4); suministro del 

municipio (5); canilla comunitaria (6) y otros (7) (aquellas que no correspondían con 

las opciones anteriormente mencionadas). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Caudal de agua: refiere a la cantidad de fluido que circula a través de las cañerías por 

unidad de tiempo.  

Se contempló esta variable dado que podría resultar un obstáculo en las prácticas de 

higiene. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Cómo es el caudal de agua? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Abundante 

(1); Escaso (2).  

Fuente de datos: primaria. 

 

Disponibilidad de agua en el interior de la vivienda: alude a la instalación de 

cañerías de agua en la vivienda, requisito relevante para la disponibilidad, 

almacenamiento y distribución del agua necesaria para sostener las prácticas de 

higiene.  

Se consideró que la disponibilidad de agua es deficiente si no cuenta con al menos dos 

canillas en el interior de la vivienda. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Tenés al menos dos canillas en el interior de 

la vivienda? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  Si la respuesta apunta al ítem N°2, se omitía la pregunta N°10 relacionada con el 

tipo de material constitutivo de las cañerías de agua.  

Fuente de datos: primaria. 

Material constitutivo de cañerías de agua: se considera el tipo de material de las 

cañerías que permitan el almacenamiento y distribución del agua en la vivienda y que 



podrían considerarse riesgo para la exposición al plomo, como en el caso de las 

cañerías de plomo. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Tenés cañerías de plomo en tu vivienda? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Fuente de datos: primaria. 

 

Ocupación del grupo conviviente: refiere a las actividades económicas que llevan a 

cabo los miembros de la familia y puedan ser posibles fuentes de plomo. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Hay algún miembro del grupo conviviente 

que realice actividades de…? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente entre las 

siguientes opciones: acopio y acarreo de materiales de reciclaje, RAEE, fundición 

de metales(1); trabajo de plomería(2); reciclado de baterías(3); trabajo de 

soldaduras(4); trabajo en metalúrgicas(5); trabajo en fábrica de pinturas, pigmentos 

o barnices(6); fabricación de plomada(7); trabajo de artesanías en cerámica y 

vitroux (8); ningún conviviente realiza las actividades mencionadas(9). 

Si la respuesta apunta al ítem N°9, se omitía la pregunta N°13 y 14 relacionada a que 

si la actividad es realizada en la vivienda y la participación del niño en alguna de las 

actividades señaladas.  

Fuente de datos: secundaria. 

 

Espacio donde realiza la actividad: considera si la actividad económica se realiza en 

la vivienda. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Realiza esta actividad en la vivienda? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Fuente de datos: secundaria. 

 



Participación del niño en actividades económicas: refiere al acompañamiento del 

niño en las actividades económicas que puedan ser posibles fuentes de exposición al 

plomo.  

Se consideró la variable participación del niño en actividades económicas relacionado 

al contacto directo y cotidiano del niño con dichas actividades económicas. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Suele el niño participar en algunas de las 

actividades anteriormente mencionadas? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Fuente de datos: primaria. 

 

Prácticas domiciliarias de riesgo: se toman en cuenta aquellas actividades realizadas 

habitualmente en la vivienda asociada con el riesgo para la salud y el medioambiente.  

Se contempló como variable la quema de cables dentro de la vivienda para la fundición 

y extracción de metales. 

Indicador: se preguntó en la encuesta: ¿Algún miembro de la familia realiza quema 

de cables dentro de la vivienda? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Fuente de datos: primaria. 

Otra variable que se contempló dentro de las prácticas domiciliarias de riesgo fue la 

quema de residuos dentro de la vivienda realizada para la eliminación de desechos 

domiciliarios. 

Indicador: se indagó en la encuesta: ¿Queman residuos dentro del domicilio? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente: Si (1); No 

(2). 

Fuente de datos: primaria. 

A los fines del estudio, se consideraron como prácticas domiciliaras de riesgo aquellos 

casos en los que refirieron realizar habitualmente al menos una de estas dos prácticas. 



 

Prácticas de riesgo comunitarias: prácticas que resultan perjudicial para la salud y 

la contaminación del medioambiente. Se consideraron las siguientes variables: 

Prácticas de quema de basura alrededor de la vivienda: se refiere a la quema de 

basura, cuya combustión y restos que se dispersan en el ambiente se componen de 

sustancias tóxicas y nocivas para la salud que podrían estar asociadas con la exposición 

al plomo. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Queman basura cerca de tu casa? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Si la respuesta apunta al ítem N°2, no se cuestiona la distancia y se da paso al ítem 

N°17 

Fuente de datos: primaria. 

Distancia: se relaciona con la proximidad existente entre la vivienda y el lugar la 

quema de basura. 

Indicador: se indagó en la encuesta, ¿A qué distancia? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente, entre las 

siguientes opciones: Menos 50 m (1); Menos de 100 m (2); Menos de 200 m (3); 

Menos de 500 m (4); Menos de 1000 m (5); ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas (6). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Quema de metales, cables, chatarra alrededor de la vivienda: se refiere a la práctica 

de quema de metales y / RAEEs cuya combustión y sus desperdicios resultan nocivos 

para la salud humana y el medioambiente. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Queman metales, cables, chatarra cerca de tu 

casa? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  



Si la respuesta apunta al ítem N°2, no se cuestiona la distancia y se da paso al ítem 

N°18 

Fuente de datos: primaria. 

Distancia: refiere a la proximidad existente entre la vivienda y la quema de metales, 

cables y chatarra. 

Indicador: se indagó en la encuesta, ¿A qué distancia? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente, entre las 

siguientes opciones: Menos 50 m (1); Menos de 100 m (2); Menos de 200 m (3); 

Menos de 500 m (4); Menos de 1000 m (5); ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas (6). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Presencia de autos quemados y /o abandonados alrededor de la vivienda: refiere 

a la presencia de vehículos deteriorados que genera la degradación del ambiente y 

podrían estar asociados con la exposición al plomo. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Hay autos quemados y/o abandonados cerca 

de tu casa? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Si la respuesta apunta al ítem N°2, no se cuestiona la distancia y se da paso al ítem 

N°19 

Fuente de datos: primaria 

Distancia: refiere a la proximidad existente entre la vivienda y la presencia de 

vehículos quemados y / o abandonados. 

Indicador: se indagó en la encuesta, ¿A qué distancia? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente, entre las 

siguientes opciones: Menos 50 m (1); Menos de 100 m (2); Menos de 200 m (3); 

Menos de 500 m (4); Menos de 1000 m (5); ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas (6). 



Fuente de datos: primaria 

Presencia de negocios de compra y venta de metales y otros materiales de reciclaje 

alrededor de la vivienda: son aquellos espacios o lugares en el que se realice el 

intercambio de diversos metales y otros materiales de reciclaje que puedan ser posible 

fuente de plomo. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Conoces negocios de compra y venta de 

metales y otros materiales de reciclaje cerca de tu casa? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Si la respuesta apunta al ítem N°2, no se cuestiona la distancia y se da paso al ítem 

N°20 

Fuente de datos: primaria 

Distancia: refiere a la proximidad existente entre la vivienda y negocios de compra y 

venta de metales y otros materiales de reciclaje. 

Indicador: se indagó en la encuesta, ¿A qué distancia? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente, entre las 

siguientes opciones: Menos 50 m (1); Menos de 100 m (2); Menos de 200 m (3); 

Menos de 500 m (4); Menos de 1000 m (5); ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas (6). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Presencia de fábricas metalúrgicas, de reciclado de baterías, fundición de metales 

alrededor de la vivienda: son aquellos espacios se llevan a cabo actividades que 

podrían asociarse a fuentes plomo. 

Indicador: se indagó en la encuesta ¿Existe fábricas metalúrgicas, de reciclado de 

baterías, fundición de metales cerca de tu casa? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con la opción correspondiente: Si (1); No 

(2).  

Fuente de datos: primaria 



Distancia: refiere a la proximidad existente entre la vivienda y fábricas metalúrgicas, 

de reciclado de baterías, fundición de metales alrededor de tu vivienda 

Indicador: se indagó en la encuesta, ¿A qué distancia? 

Escala de valores: se marcó la respuesta con el código correspondiente, entre las 

siguientes opciones: Menos 50 m (1); Menos de 100 m (2); Menos de 200 m (3); 

Menos de 500 m (4); Menos de 1000 m (5); ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas (6). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Higiene de los materiales de juego: refiere a la higiene de los objetos que el niño 

utiliza para jugar.  

Indicador: este ítem fue evaluado mediante una grilla de observación donde el 

encuestador registró la presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego.  

Escala de valores: se midió esta variable mediante las siguientes opciones: se observó 

la presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego (1); No se observó la 

presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego (2). 

Fuente de datos: primaria. 

 

Presencia de materiales y productos nocivos al alcance del niño: son aquellos 

productos que puedan establecer un riesgo para la exposición al plomo. 

Indicador: este ítem fue evaluado mediante una grilla de observación donde el 

encuestador registró la presencia de materiales y productos nocivos al alcance del niño.  

Escala de valores: se midió esta variable mediante las siguientes opciones: baterías 

de vehículos (1); litargirio (2); chatarra y RAEE (3); pintura descascarada en 

paredes, puertas, techo, suelo (4); no se observa ninguno de los ítems anteriormente 

mencionados (5). 

Se consideró de riesgo aquel entorno físico del niño en el que se observó la presencia 

de al menos uno de los indicadores anteriormente mencionados. 

Fuente de datos: primaria. 



 

Valor de plombemia: se considera exposición infantil al plomo cuando un niño 

presenta plombemia por encima del parámetro de referencia, establecido en 5 µg/dl, 

según Normativa y Tutorial para la Vigilancia de la Salud para intoxicaciones en 

indicadores de efectos y exposición a agentes tóxicos, correspondiente al Ministerio 

de Salud de la Nación.  

Indicador: se registró en la encuesta el último valor del plombemia del niño. 

Escala de valores: último valor de plombemia.  

Fuente de datos: primaria. 

  



2.6.  FUENTE DE DATOS E INSTRUMENTOS 

FUENTE DE DATOS 

La fuente de datos pertinente para la investigación es de tipo primaria, en este caso se 

utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta, administrada a los 

cuidadores de niños con diagnóstico de plombemia elevada que asisten a la Unidad 

Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito. Esto permitió recabar información en corto plazo 

y de primera mano por las estudiantes sin la necesidad de entrenar a personal para la 

aplicación del instrumento. 

INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de recolectar los datos, se diseñó una encuesta y una grilla de 

observación sistemática, administrada por las aspirantes de la Licenciatura en 

Psicopedagogía, autoras del presente trabajo. 

El instrumento que midió la variable frecuencia en las prácticas del lavado de manos 

ha sido una encuesta en versión papel, de veinte preguntas de tipo cerradas, cuyas 

respuestas fueron organizadas en categorías. El instrumento fue administrado por las 

estudiantes, quienes presentaron las preguntas y las posibilidades de respuestas a los 

encuestados tomando registro de las mismas. El tiempo empleado en la administración 

fue de aproximadamente 30 minutos y aplicada en el contexto de la vivienda de los 

cuidadores. 

Además, en la encuesta se incluyeron preguntas para indagar acerca de diferentes 

aspectos del contexto que rodea al niño como, por ejemplo, la existencia de 

determinadas actividades productivas en el hogar, cómo era la disponibilidad de agua 

en la vivienda, si realizaban prácticas de quema de basura alrededor del domicilio, 

entre otras. 

Para la validación de la encuesta, se realizó una prueba piloto con población de 

características similares a la de la muestra objetivo de la investigación (ver anexo). 

Por otro lado, se empleó, junto a la encuesta, una grilla de observación en base a cuatro 

ítems, con intención de evaluar las condiciones de higiene del entorno físico que 

rodeaba al niño. Este instrumento permitió contemplar la situación natural del 

encuestado con el fin de examinar y recolectar los datos previamente planificados que 

se pretendía observar. 



 

2.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Atendiendo a que la propuesta de investigación es de tipo descriptiva, el análisis 

cuantitativo de los datos no se realizó en base a la contratación de hipótesis. La 

información obtenida de la aplicación de los instrumentos, luego de ser codificada (ver 

anexo libro de códigos), fue transferida a una matriz de datos, una hoja de cálculo 

correspondiente a la herramienta informática Excel, en la que se registró los valores 

de cada categoría obtenidos de las unidades de análisis, correspondientes a las 

variables independientes y suficientes del estudio.  

En coherencia con el objetivo propuesto, el análisis de los datos estuvo centrada en las 

variables a fin de describir el comportamiento de las unidades de análisis respecto a 

las mismas, por ello, se procedió analizar aquellas con mayor magnitud en términos 

de porcentajes. 

3.0 RESULTADOS 

 

Dimensión:  vínculo del cuidador con el niño 

Las encuestas fueron aplicadas a las personas encargadas del cuidado diario de los 

niños, para ello se indagó el tipo de vínculo, se observó que el 88 % (21) de las 

encuestadas eran las madres de los niños, el resto de los encuestados estuvo 

conformado por un padre (4 %), un tío, y un abuelo (Figura 1). 



 

Figura 1. Distribución del tipo de vínculo entre el cuidador y el niño. 

 

Dimensión: edad de los niños 

La muestra del estudio estuvo conformada de niños menores de seis años cuya 

distribución por rango de etario fue de la siguiente manera, 3 niños (13%) de un año 

de edad, 3 niños (13%) de dos años de edad, 6 (25%) de tres años, 7 (29%) de cuatro 

años y, por último, 5 niños (21%) de cinco años de edad (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución en las edades de los niños 

 

Dimensión: espacio donde el niño permanece la mayor parte del tiempo 

En este ítem, 22 cuidadores (92%) del total de 24 encuestados refirieron que el lugar 

donde el niño permanece la mayor parte del tiempo era alrededor de la vivienda, sólo 

2 (8%) cuidadores mencionaron que el interior de la vivienda es el lugar de mayor 

permanencia (Figura 3). 
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Figura 3.  Distribución de respuesta en el ítem espacio donde el niño permanece la 

mayor parte del tiempo. 

 

Dimensión: materiales de juego 

En esta dimensión se indagó acerca de los materiales de juego del niño, según los datos 

recolectados 18 cuidadores (75%) reportaron que los niños suelen jugar con RAEEs 

que incluye baterías de celulares, cables, aparatos eléctricos o electrónicos, 1 cuidador 

respondió que el niño suele jugar con herramientas de trabajo y otro refirió que el niño 

suele jugar con fierros, por último, 4 cuidadores seleccionaron la categoría ninguna de 

estas opciones (Figura 4). 
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Figura 4.  Distribución de porcentajes en el ítem materiales de juego. 

 

Prácticas de higiene en el contexto de la vivienda 

 

Dimensión: frecuencia del lavado de manos en el niño  

A partir de los datos recolectados se pudo observar que, de los 24 cuidadores 

encuestados, 19 (79%) cuidadores refirieron que el lavado de manos en los niños era 

de menor de 6 veces al día, 5 (21%) cuidadores más de 6 veces por día y ninguno (0%) 

reportó una frecuencia de más de 10 veces por día (Figura 5). 
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Figura 5.  Distribución de los porcentajes en el ítem frecuencia del lavado de manos. 

 

Dimensión: elementos utilizados para el lavado de manos 

En este ítem 19 cuidadores (79%) respondieron que con frecuencia utilizan agua y 

jabón para el lavado de manos, mientras que 5 (21%) respondieron que emplean solo 

agua (Figura 6). 
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DIMENSIÓN: ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE MANOS
¿Qué elementos utiliza con mayor frecuencia para el lavado de manos 

del niño?
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Figura 6. Porcentaje de elementos utilizados con mayor frecuencia para el lavado de 

manos 

 

Dimensión:  higiene del suelo en el interior de la vivienda 

A partir de la grilla de observación en la vivienda, se pudo recabar información 

respecto a las condiciones de higiene del suelo en el interior la vivienda, en esta 

oportunidad de las 24 viviendas se observó que 14 (58%) de ellas no cumplían con las 

condiciones de higiene básica según los criterios establecidos por el presente estudio 

y solo 10 (42%) viviendas cumplían tales criterios (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Porcentajes del ítem condiciones de higiene del suelo del interior de la 

vivienda. 

 

Dimensión: higiene del suelo en el exterior de la vivienda 

A partir de la grilla de observación de la vivienda, se pudo obtener información 

respecto a las condiciones de higiene del suelo del exterior de la vivienda, en este caso, 

de las 24 viviendas se observó que 23 (96 %) de ellas no cumplían con las condiciones 

de higiene básica según los criterios establecidos por el estudio y solo 1 (4 %) vivienda 

cumplían con tales criterios (Figura 8). 
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Figura 8. Distribución de porcentajes en el ítem condiciones de higiene del suelo del 

exterior de la vivienda. 

Asimismo en base a los datos recolectados de las condiciones de higiene del suelo 

exterior de la vivienda, se pudo recabar que de las 23 viviendas que no cumplían con 

los criterios, en 22 viviendas (96 %)  se observó acumulación excesiva de polvo; 20 

viviendas (87%) poseían suelo de tierra; en 15 viviendas (65%) se observó la presencia 

de basura; en 8 (35 %) se registró restos de quemas y 19 viviendas (83 %) presentaron 

acumulación de chatarras y materiales de reciclaje (Figura 9).  
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Figura 9. Distribución de criterios de falta de higiene del suelo exterior de la vivienda. 

 

Dimensión: higiene de los materiales de juego 

En base a la grilla de observación se registró la higiene de los objetos de juego de los 

niños, de total de las viviendas observadas solo en 1 (4%) no se observó la presencia 

de polvo o suciedad en los objetos de juego de los niños, mientras que en 23 (96%) 

viviendas no se observó higiene adecuada de los materiales de juego (Figura 10). 
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Figura 10. Porcentajes del ítem higiene de los materiales de juego. 

 

Dimensión: presencia de materiales y productos nocivos al alcance del niño 

Del total de las viviendas observadas en un total de 20 viviendas (83%) se registró 

presencia de chatarra y RAEE al alcance de los niños, en 1 vivienda (4%) se observó 

baterías de vehículos y solo en 3 viviendas (13%) no se observó la presencia de 

materiales o producto nocivos al alcance de los niños (Figura 11) 

 

4%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

No se observó la presencia
de polvo o suciedad en los

objetos de juego

Se observó la presencia de
polvo o suciedad en los

objetos de juego

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
o

lv
o

 o
 s

u
ci

ed
ad

 e
n

 lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

d
e 

ju
eg

o

Higiene de los materiales de juego

DIMENSIÓN: HIGIENE DE LOS MATERIALES DE JUEGO

No se observó la
presencia de
polvo o suciedad
en los objetos de
juego

Se observó la
presencia de
polvo o suciedad
en los objetos de
juego



 

Figura 11. Porcentajes del ítem presencia de materiales o productos nocivos al alcance 

de los niños. 

 

 

Dimensión: acceso a la red pública de agua 

Del total de los encuestados 22 (92%) cuidadores refirieron abastecerse de agua por 

medio de conexión informal a la red pública de agua, 1 (4%) cuidador describió estar 

conectado a la red pública de agua de manera reglamentaria y 1 (4%) refirió que 

obtenía agua desde una canilla ubicada de un predio municipal vecino, esta forma se 

corresponde con otros en la encuesta (Figura 12). 
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Figura 12.  Porcentajes del ítem acceso a la red pública de agua. 

 

Dimensión: caudal de agua 

El 75 % (18) de los cuidadores mencionó que el caudal de agua era abundante mientras 

que otros 5 cuidadores refirieron que el caudal era escaso (Figura 13).  
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Figura 13. Distribución de respuesta en el ítem caudal de agua. 

 

Dimensión: disponibilidad de agua en el interior de la vivienda 

Esta variable está relacionada con la disponibilidad de agua en el interior de la 

vivienda, del cual se obtuvo como resultado que un total de 22 cuidadores (92%) 

respondieron que, no disponían de al menos dos canillas en el interior de su vivienda, 

siendo categorizado para este estudio como deficiente, solo dos cuidadores (8%) 

contestaron de manera afirmativa este ítem (Figura 14) 

 

Figura 14.  Porcentajes del ítem disponibilidad de agua en el interior de la vivienda. 
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Dimensión: ocupación del grupo conviviente 

De total de los encuestados (24) 16 cuidadores (67%) refirieron que por lo menos un 

miembro de los convivientes realizaba actividades relacionadas con acopio y acarreo 

de materiales de reciclaje, RAEE y fundición de metales, 2 cuidadores respondieron 

realizar trabajos de plomería, 1 cuidador efectuaba trabajos de soldaduras y por último 

5 afirmaron no realizar ninguna de estas actividades (Figura 15). 

 

Figura 15.  Porcentajes del ítem ocupación del grupo conviviente. 
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Dimensión: presencia de actividades de riesgo 

 Si se considera que estas actividades laborales podrían relacionarse con fuentes de 

plomo, se puede observar que un total de 19 cuidadores (79%) afirmó que algún 

miembro de la familia efectúa alguna tarea relacionadas a estas (Figura 16).  

 

Figura 16. Porcentajes en el ítem presencia de actividades de riesgo en el grupo 

conviviente. 

 

Dimensión: espacio donde se realiza actividades laborales 

 A partir de los datos recabados respecto a la ocupación de los miembros de la familia, 

se indagó acerca del espacio donde eran realizadas.  En este sentido, 16 cuidadores 

(84%) afirmaron que estas labores efectivamente eran realizadas en la vivienda, 

mientras que solo 3 cuidadores (16%) contestaron negativamente este ítem (figura 17). 
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Figura 17. Porcentajes del ítem espacio donde realiza la actividad. 

 

Dimensión: práctica de quema de basura alrededor de la vivienda  

Un total de 22 cuidadores (92%) afirmaron la existencia de quema de basura alrededor 

de su vivienda, mientras que 2 (8%) no registraron este tipo de prácticas (Figura 18). 

 

Figura 18. Porcentajes del ítem quema de basura alrededor de la vivienda. 
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DIMENSIÓN: QUEMA DE BASURA ALREDEDOR DE LA VIVIENDA
¿ Queman basura cerca de tu casa?
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No



Dimensión: distancia entre las quemas de basura y la vivienda 

En este caso 20 cuidadores (90%) respondieron que las quemas de basura se realizan 

a menos de 50 metros de su vivienda, mientras que 2 (10%) refirieron que a menos de 

100 metros de su vivienda (Figura 19). 

 

Figura 19.  Porcentajes del ítem distancia entre la quema de basura y la vivienda. 

 

Dimensión: quema de metales, cables, chatarra alrededor de la vivienda 

En este ítem 22 cuidadores respondieron afirmativamente, solo 2 cuidadores 

contestaron que no existía prácticas de quema de metales, cables, chatarras alrededor 

de la vivienda (Figura 20). 
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DIMENSIÓN: QUEMA DE METALES, CABLES,CHATARRA ALREDEDOR 
DE LA VIVIENDA
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Figura 20. Porcentajes del ítem quemas de metales, cables, chatarra alrededor de la 

vivienda. 

 

Dimensión: distancia entre la quema de metales, cables, chatarra y la vivienda 

Un total de 18 cuidadores (82%) respondieron que la distancia entre la quema de 

metales, cables, chatarras y la vivienda era de menos de 50 metros y 4 contestaron que 

la distancia era menos de 100 metros (18%) (Figura 21). 

 

Figura 21. Porcentajes de las respuestas de los cuidadores para el ítem distancia entre 

las quemas de metales, cables, chatarras y la vivienda. 

 

Dimensión: presencia de autos quemados y/o abandonados alrededor de la 

vivienda 

Un total de 15 cuidadores (63%) reportaron que había autos quemados y/o 

abandonados alrededor de sus viviendas, 9 cuidadores (38%) contestaron de forma 

negativa a esta pregunta (Figura 22). 
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Figura 22.  Porcentajes del ítem presencia de autos quemados y/o abandonados 

alrededor de la vivienda. 

 

Dimensión: distancia entre los autos quemados y/o abandonados y la vivienda 

El 60 % de los encuestados respondieron que los autos quemados y /o abandonados se 

hallaban a menos de 50 metros de su vivienda, el 33 % menos de 100 metros y el 7 % 

menos de 200 metros (Figura23). 
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Figura 23. Porcentajes del ítem distancia entre la presencia de autos quemados y/o 

abandonados y la vivienda. 

 

Dimensión: presencia de negocios de compra y venta de metales y otros materiales 

de reciclaje alrededor de la vivienda 

En este ítem 13 cuidadores (54%) respondieron que no conocen negocios de compra y 

venta de metales y otros materiales de reciclaje, y 11 contestaron (46%) 

afirmativamente a esta pregunta (Figura 24). 

 

Figura 24.  Porcentajes del ítem presencia de negocios de compra y venta de metales 

y otros materiales de reciclaje alrededor de la vivienda. 

 

Dimensión: presencia de fábricas metalúrgicas, de reciclado de baterías, 

fundición de metales alrededor de la vivienda 

En este caso la totalidad de los cuidadores (100%) refirieron que no existen fábricas 

metalúrgicas, de reciclado de baterías, fundición de metales alrededor de la vivienda 

(Figura 25).  
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Figura 25. Porcentajes del ítem presencia de fábricas metalúrgicas, de reciclado de 

baterías, fundición de metales alrededor de la vivienda. 
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Presencia de fábricas metalúrgicas, de reciclado de baterías, fundición de 
metales 

DIMENSIÓN: PRESENCIA DE FÁBRICAS METALÚRGICAS, DE RECICLADO 
DE BATERÍAS, FUNDICIÓN DE METALES ALREDEDOR DE LA VIVIENDA

¿Existen fábricas metalúrgicas,reciclado de baterías,fundición de 
metales cerca de tu casa?

Si

No



4.0. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto en párrafos anteriores y a partir de la revisión bibliográfica, es 

posible denotar como diversas investigaciones han abordado el problema de la 

exposición al plomo centrándose en las fuentes de exposición vinculadas a actividades 

industriales y productos que contienen plomo como pinturas o combustibles. Sin 

embargo, entendiendo que el desarrollo infantil se encuentra íntimamente ligado con 

el medioambiente, poco se conoce de estudios que ante esta la problemática orienten 

la mirada hacia el contexto de crianza del niño y su entorno comunitario, con la 

intención de enfocarse sobre ciertas prácticas y determinantes sociales que puedan ser 

potenciales factores de riesgo ante la problemática de exposición al plomo.   

En base a ello, el presente trabajo tuvo como objetivo describir las prácticas de crianza 

asociadas al lavado de manos y la higiene del entorno físico que realizan los cuidadores 

de niños con diagnóstico de plombemia elevada que asisten a la Unidad Sanitaria 

Ambiental de Villa Fiorito. Para ello, se aplicó una encuesta a los adultos responsables 

de la crianza y una grilla de observación en la vivienda.  

Conforme con lo expresado anteriormente, es oportuno señalar que los resultados 

obtenidos solo pueden ser considerados para la muestra del estudio y bajo ningún 

concepto pueden generalizarse. A pesar de ello, la elección de una muestra no 

probalística permitió realizar una descripción de las variables seleccionadas en un 

conjunto de personas con características específicas, e identificar posibles factores 

sociales y económicos que podrían estar asociados a la problemática de la exposición 

infantil al plomo.  A continuación, se presentan los principales resultados. 

Respecto a la dimensión frecuencia del lavado de manos en el niño, los hallazgos 

mostraron que más de tres cuartas partes de los cuidadores refirieron, que la frecuencia 

en el lavado era menor de 6 veces al día. Siguiendo la conceptualización del estudio, 

esto podría sugerir que, en casi el 80% de los niños, la práctica del lavado de manos 

era poco frecuente. Si se contempla que la principal vía de exposición en los niños 

pequeños es la gastrointestinal, es decir, la ingesta de polvo contaminado con plomo 

mediante el esquema de acción mano-boca, esta situación podría constituirse en un 

factor de riesgo dado que el lavado de manos es una herramienta eficaz para prevenir 

diversas enfermedades.  



En el caso de la dimensión higiene del suelo en el exterior de la vivienda, se obtuvo 

como resultado que el 96 % de las viviendas visitadas no cumplían con las condiciones 

de higiene. Entre ello, se observó que el 87 % de los suelos del exterior, estaban 

compuesto por tierra, y en el 83% de estos suelos se encontró acumulación de chatarra 

y /o materiales de reciclaje al alcance de los niños. La confluencia de ambos aspectos, 

es decir, la presencia de materiales que pueden contener plomo sobre suelo de tierra, 

en el cual, la partícula de plomo tiende a adherirse a él, genera dificultades para 

expulsión del metal a través de la higiene, situación que podría aumentar el riesgo de 

exposición al plomo en los niños. 

En cuanto a la dimensión espacio donde el niño permanece la mayor parte del tiempo, 

el 92 % de los adultos cuidadores respondió que los niños permanecen la mayor parte 

del día alrededor de la vivienda. 

En este sentido, otro de los indicadores del estudio mostró que en más del 95 % de las 

viviendas, se observó la presencia de polvo o suciedad en los materiales de juego de 

los niños. Y más aún, el 80 % de los cuidadores afirmó que estos suelen jugar con 

batería de celulares, cables, aparatos eléctricos y electrónicos y materiales de 

reciclaje. Es necesario resaltar que, según la bibliografía consultada, los RAEEs 

pueden ser un residuo peligroso en tanto que contienen diversos metales incluyendo 

plomo (Cassia Rodrígues, 2006). 

Si se contemplan estos últimos aspectos, es decir, un alto porcentaje de suelo de tierra 

en las viviendas, los cuales tienden a la acumulación del plomo, además que, en este 

mismo lugar, resulta ser el espacio donde los menores pasan la mayor parte del día, 

rodeado de chatarras y/o materiales de reciclajes los cuales fueron identificados por lo 

cuidadores como materiales de juego, se podría inferir que estas variables ocasionan 

un contexto de riesgo para la exposición el plomo cuyos límites estarían ligados al 

entorno de la vivienda. 

Al mismo tiempo, atendiendo la conducta de exploración de los niños, por ejemplo, en 

los más pequeños, el esquema de acción mano-boca y la necesidad de una relación 

directa con el suelo para la adquisición de la marcha independiente. O en otra etapa, 

con un poco más de edad, los niños exploran activamente su entorno incorporando  los 

objetos que los rodea.  Estos comportamientos esperables conforman la base de los 

primeros aprendizajes, sin embargo, las conductas exploración activa que despliegan 

los niños sobre sus entornos, aumentarían su vulnerabilidad ante la exposición al 



plomo si su vivienda es tipo inadecuada o bien, si se encuentra contaminada con este 

metal. 

Por otra parte, cabe resaltar que, cuando se indagó acerca de la actividad ocupacional 

de los miembros convivientes, se encontró en casi el 80 % de los casos, que al menos 

un miembro de la familia estaba relacionado con actividades económicas asociadas a 

fuente de plomo, siendo principalmente el acopio y acarreo informal de materiales de 

reciclaje, RAEEs y fundición de metales. A su vez, resulta importante resaltar que casi 

el 85 % de los cuidadores afirmó que estas actividades son realizadas en la vivienda. 

Este último resultado se encuentra en línea con los hallazgos del estudio realizado en 

Uruguay, el cual señaló, que los niños expuestos al plomo vivían en asentamientos, 

donde los ingresos derivaban del reciclaje de residuos domiciliarios, clasificación de 

chatarra, quema de cables (Burger & Pose Román, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a dimensiones relacionadas con características de los barrios 

o prácticas a nivel comunitario, se halló que el 92 % de los cuidadores afirmaron que 

se abastecían de agua por medio de conexión informal a la red pública.  

Asimismo, en función a la disponibilidad de agua en el interior de la vivienda el 92 % 

de los cuidadores reportó que no cuentan con al menos dos canillas en el interior de la 

vivienda. Siguiendo la conceptualización del estudio casi el total de las viviendas 

mostró deficiencia para la disponibilidad de agua, este ítem alude a la carencia de 

instalación de cañerías en el interior de la vivienda, situación que afecta el 

almacenamiento, distribución y la disponibilidad. 

Estas últimas dimensiones son importantes dado que las condiciones de acceso y 

disponibilidad de agua podrían impactar sobre las prácticas de higiene que realizan los 

cuidadores. 

Entre otros aspectos, se debe tomar en cuenta que el 92% de los encuestados respondió 

que existen prácticas de quema de metales, cables, chatarras alrededor de su vivienda, 

además, cuando se indagó por la distancia entre el sitio y la vivienda, la mayoría (80%) 

identificó estos sitios a menos de 50 metros de ella.  

Mientras que para la dimensión presencia de autos quemados y/o abandonados 

alrededor de la vivienda, el 63 % de los cuidadores respondió afirmativamente que 

había autos quemados y/o abandonados alrededor de sus viviendas. 



 La presencia de automóviles carbonizados o abandonados, como así también, la 

quema de basura y metales, cables, chatarras alrededor  de las viviendas, no solo 

generan la degradación del ambiente, sino que,  las baterías averiadas que podrían 

esparcir polvo de plomo,  el humo tóxico que se emana durante una combustión podría 

provocar que el plomo ingrese al organismo a través de su inhalación , además, sus 

restos o desperdicios que yacen luego en el suelo, podrían propagarse sobre las 

vivienda de los niños o bien en los espacios comunes de juego. 

Al mismo tiempo, la mitad de los cuidadores identificó negocios de compra y venta de 

metales y materiales de reciclaje a un máximo de 1000 m de distancia. Esto podría 

indicar la presencia de comercios a baja escala que podrían acumular materiales con 

plomo en el contexto del barrio siendo un potencial factor de riesgo para las viviendas 

aledañas. 

Por último, es importante señalar que, en relación a la presencia de industrias, fábricas 

metalúrgicas, de reciclado de baterías, fundición de metales alrededor de la vivienda a 

un máximo de 1000 m de distancia, la totalidad de los cuidadores respondió 

negativamente a este ítem, lo cual indicaría la ausencia de establecimientos industriales 

relacionados al uso del plomo. Esto podría sugerir que el riesgo para la exposición al 

plomo en los niños de la muestra se delimita en el contexto de la vivienda poniendo en 

relevancia la necesidad de examinar este entorno focalizando en las prácticas 

intradomiciliarias. 

En base a los datos recabados, se podría sintetizar que los factores de riesgo en el 

contexto de las prácticas de crianza del niño con diagnóstico de plombemia elevada, 

estarían relacionadas, por un lado, a la poca frecuencia en el lavado de manos, la falta 

de higiene del entorno físico, suelos de tierra en la viviendas y deficiente 

disponibilidad de agua.  Por otro lado, un dato de suma relevancia, sería la presencia 

de actividades productivas informales que implica el acopio y acarreo de materiales de 

reciclaje, RAEE y fundición de metales en la vivienda, las cuales serían 

potencialmente las fuentes de exposición al plomo de los niños.  

Se puede apreciar la importancia de indagar exhaustivamente el microsistema familiar 

en diversas dimensiones, pues impresiona que el metal pesado se encuentra en el 

espacio diario de juego y exploración de los niños pequeños. Pone de manifiesto la 

importancia de la observación directa de la vivienda y su contexto, como también, la 



recolección de datos relacionados a aspectos socioeconómicos de la familia y su 

comunidad.  

Desde este punto de vista, se abre a discusión sobre cuáles serían las pautas de vida 

saludables que sugiere la bibliografía especializada para este contexto. Qué pautas de 

prevención serían eficientes en un contexto socialmente vulnerable, cuyo principal 

recurso de subsistencia, sería a la vez, la probable fuente de exposición que afecta la 

salud y compromete el futuro de los niños. Qué intervenciones deberían considerarse 

en un contexto donde la falta de acceso formal, seguro a agua potable, saneamiento, 

vivienda deficitaria, atenta sobre la posibilidad de un ambiente saludable. 

En base al proceso de investigación y los hallazgos se despliega un panorama de 

preguntas y la necesidad de continuar indagando sobre la problemática a través de otras 

estrategias metodológicas que proporcionen información. Ejemplos de estos 

cuestionamientos son: ¿Podrían constituirse las prácticas de crianza asociadas a la 

higiene como un mecanismo modulador para la exposición al plomo en los niños? ¿Las 

actividades productivas informales de acopio acarreo de materiales de reciclaje, 

RAEEs y fundición de metales realizadas en la vivienda constituyen las fuentes de 

exposición de plomo que afecta a los niños? ¿Cuáles serían los resultados si se aplicara 

los instrumentos del presente estudio a otra población con características similares en 

una muestra probabilística? ¿Cómo impacta a la problemática de exposición al plomo 

la falta de regulación en la gestión de los RAEE? ¿El riesgo de exposición al plomo es 

igual para los niños de cuidadores que realizan tareas de reciclaje similares en un 

contexto regulado como podría ser cooperativa de trabajo? ¿Existe alguna relación 

entre el fenómeno de la exposición infantil al plomo y el género? ¿Cómo es la 

trayectoria escolar de los niños con antecedentes exposición crónica al plomo que 

residen en Villa Fiorito? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los efectores de salud y 

el sistema educativo respecto a la problemática de la exposición al plomo? 

Trabajar sobre las preguntas planteadas anteriormente resulta fundamental para 

consolidar conocimientos que posibiliten delimitar líneas el trabajo en el marco de 

salud ambiental infantil que permitan reconocer y detectar a los niños en riesgo 

ambiental.  

Finalmente, este estudio pretende contribuir modestamente al área de estudio y hacer 

un llamado a la sensibilidad sobre esta enfermedad prevenible, silenciosa, pero 

devastadora para el desarrollo infantil. 
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ANEXOS 

 



LIBRO DE CÓDIGOS 

 

Codificación de la encuesta  

 

Variable Categoría Codificación 

1. Vínculo. 

Madre 1 

Padre 2 

Hermano 3 

Abuelo 4 

Tío 5 

Otro 6 

 

Variable Categoría Codificación 

2. Edad. 

1 año 1 

2 años 2 

3 años 3 

4 años 4 

5 años 5 

 

Variable Categoría Codificación 

3.Espacio donde 

permanece el niño la 

mayor parte de su 

tiempo. 

Interior de la vivienda 1 

Alrededor de la vivienda 2 

Vivienda de un familiar / 

vecino 
3 

Otros 4 

 

Variable Categoría Codificación 

4. Materiales de juego. 

Objetos metálicos 1 

RAEE 2 

Herramientas de trabajo 3 

Ninguna de estas 

opciones 
4 

 



Variable Categoría Codificación 

5. Frecuencia del lavado 

de manos. 

Más de 10 veces al día 1 

Más de 6 veces al día 2 

Menos de 6 veces al día 3 

 

Variable Categoría Codificación 

6. Elementos frecuentes 

para el lavado de manos. 

Agua y Jabón 1 

Agua 2 

Alcohol en gel 3 

Toalla húmeda 4 

Otros 5 

 

Variable Categoría Codificación 

7. Acceso a la red 

pública. 

Conexión formal a la red 

pública de agua 
1 

Conexión informal a la 

red pública de agua 
2 

Tanque comunitario 3 

Compra de bidones de 

agua 
4 

Suministro del municipio 5 

Canilla comunitaria 6 

Otros 7 

 

Variable Categoría Codificación 

8. Caudal de agua. 
Abundante 1 

Escaso 2 

 

Variable Categoría Codificación 

9. Disponibilidad de agua 

en el interior de la 

vivienda. 

Si 1 

No 2 

 

 

 



Variable Categoría Codificación 

10. Cañería de plomo en 

la vivienda. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

11. Ocupación del grupo 

conviviente. 

Acarreo y acopio de 

materiales de reciclaje, 

RAEE, fundición de 

metales.  

1 

Trabajo de plomería 2 

Reciclado de baterías 3 

Trabajo de soldaduras 4 

Trabajos en metalúrgicas 5 

Trabajo en fábrica de 

pinturas, pigmentos o 

barnices 

6 

Fabricación de plomada 7 

Trabajos de artesanías en 

cerámica y vitroux 
8 

Ningún conviviente 

realiza las actividades 

mencionadas 

9 

 

Variable Categoría Codificación 

12. Realiza la actividad 

en la vivienda. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

13. Participación del niño 

en la actividad 

económica. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

14. Quema de cables 

dentro de la vivienda. 

Si 1 

No 2 

 

 



Variable Categoría Codificación 

15. Quema de residuos 

dentro del domicilio. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

16. Quema de basura 

cerca de tu casa. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

16.1 Distancia de la 

quema de basura. 

Menos de 50 m  1 

Menos de 100 m 2 

Menos de 200 m 3 

Menos de 500 m 4 

Menos de 1000 m 5 

Ninguna de las opciones 

anteriormente 

mencionadas 

6 

 

Variable Categoría Codificación 

17. Quema de metales, 

cables, chatarra cerca de 

tu casa. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

17.1 Distancia de quema 

de cables, chatarra cerca 

de tu casa. 

Menos de 50 m  1 

Menos de 100 m 2 

Menos de 200 m 3 

Menos de 500 m 4 

Menos de 1000 m 5 

Ninguna de las opciones 

anteriormente 

mencionadas 

6 

 

 



Variable Categoría Codificación 

18. Autos quemados y/o 

abandonados cerca de tu 

casa. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

18.1 Distancia de autos 

quemados y/o abandonados. 

Menos de 50 m  1 

Menos de 100 m 2 

Menos de 200 m 3 

Menos de 500 m 4 

Menos de 1000 m 5 

Ninguna de las opciones 

anteriormente mencionadas 
6 

 

Variable Categoría Codificación 

19. Negocios de compra y 

venta de metales y otros 

materiales de reciclaje 

cerca de tu casa. 

Si 1 

No 2 

 

Variable Categoría Codificación 

19.1 Distancia de 

negocios de compra y 

venta de metales y otros 

materiales de reciclaje 

cerca de tu casa. 

Menos de 50 m  1 

Menos de 100 m 2 

Menos de 200 m 3 

Menos de 500 m 4 

Menos de 1000 m 5 

Ninguna de las opciones 

anteriormente 

mencionadas 

6 

 

Variable Categoría Codificación 

20. Fábricas metalúrgicas, 

de reciclado de baterías, 

fundición de metales 

cerca de tu casa. 

Si 1 

No 2 

 

 



Variable Categoría Codificación 

20.1 Distancia de fábricas 

metalúrgicas, de 

reciclado de baterías, 

fundición de metales 

cerca de tu casa. 

Menos de 50 m  1 

Menos de 100 m 2 

Menos de 200 m 3 

Menos de 500 m 4 

Menos de 1000 m 5 

Ninguna de las opciones 

anteriormente 

mencionadas 

6 

 

  



Codificación de la grilla sistemática de observación  

 

Variable Observación 

1. Condiciones de higiene 

del suelo del interior de la 

vivienda. 

 

Acumulación excesiva de polvo 

Suelo de tierra 

Presencia de basura 

Resto de quema 

Acumulación de chatarra y de materiales de reciclaje 

 

Categoría Codificación 

Si 1 

No 2 

 

 

Variable Observación 

2. Condiciones de higiene 

del suelo del exterior de la 

vivienda. 

 

Acumulación excesiva de polvo 

Suelo de tierra 

Presencia de basura 

Resto de quema 

Acumulación de chatarra y de materiales de reciclaje 

 

Categoría Codificación 

Si 1 

No 2 

 

 

Variable Categoría Codificación 

3. Higiene de los 

materiales de juego. 

Presencia de polvo o 

suciedad en los objetos de 

juego 

1 

No se observa presencia 

de polvo o suciedad en los 

objetos de juego 

2 

 

 

 



Variable Categoría Codificación 

4. Presencia de materiales 

y productos nocivos al 

alcance del niño. 

Baterías de vehículos 1 

Litargirio 2 

Chatarra y RAEE 3 

Pintura descascarada en 

paredes, puertas, techo, 

suelo 

4 

No se observa ninguno de 

los ítems anteriormente 

mencionados 

5 

 

  



PILOTAJE 

Informe de prueba de pilota del cuestionario: “Prácticas del lavado de manos del 

niño” y grilla de observación “Higiene del entorno físico que rodea al niño”. 

En lo que refiere al proceso de confección del instrumento, cuestionario tipo encuesta 

que se diseñó para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se hace necesario 

destacar que previamente para la validación del instrumento se implementó una prueba 

piloto a un total de seis niños. La misma se administró a una población de 

características similares a la muestra objetivo del estudio.  

Durante su proceso de construcción y ejecución fue necesario revisar el cuestionario 

modificándolo con la finalidad de ajustar su grado de validez y confiabilidad. 

Asimismo, ello implicó cambios en relación a los indicadores, variables y escalas de 

valores abordados para que las preguntas que componen el cuestionario adquieran 

mayor especificidad y objetividad.  

Inicialmente, la encuesta se constituía de 18 preguntas. En la prueba piloto, al indagar 

respecto a la ocupación del grupo conviviente, seguidamente, se cuestionaba acerca de 

la participación del niño en alguna de las actividades implicadas. En este aspecto, tras 

la revisión del instrumento, se consideró pertinente añadir la pregunta: “¿realiza esta 

actividad en la vivienda?” en el caso que hubiera algún miembro del grupo 

conviviente que afirmara su relación con alguna de las actividades ya que la obtención 

de este dato significaría comprender si posibles fuentes de exposición al plomo en los 

niños menores de seis años podrían estar vinculada al entorno de la vivienda del niño. 

Por otro lado, la grilla de observación que acompañó la encuesta sufrió modificaciones 

de formato al incluir dentro de las características que se contemplaron en lo que refiere 

al “suelo del interior de la vivienda “y “suelo exterior de la vivienda” un apartado que 

resuma, al presentar al menos uno de los ítems mencionados en la grilla, si se cumplen 

con las condiciones de higiene del entorno físico que rodea al niño. Ello facilitaría 

integrar y reunir los datos al momento de analizar los mismos.  

A continuación, se encuentran anexados los instrumentos en su formato final, los 

cuales fueron administrados a la población estudio.  

 

 



 

                                              

 

  

 

  

      

      

 Licenciatura en Psicopedagogía  

      

Cuestionario de prácticas de lavado de manos del niño 

      

N°de encuesta:                Caso: 

                Último valor de plombemia:  

      

Cuidador 

Anotar 

código 

1. ¿Qué vínculo lo une al niño? 

1. Madre   

2. Padre   

3. Hermano   

4. Abuelo   

5. Tío   

6. Otro   

Descripciones:  

  

  

 

Edad del niño  

Anotar 

código 

2. ¿Cuántos años tiene el niño? 

1. 1 año   

2. 2 años   

3. 3 años   

4. 4 años   

5. 5 años   

Descripciones:  

  

 

Espacio donde el niño permanece la mayor parte del tiempo 

Anotar 

código 

3. ¿En qué lugar el niño pasa la mayor parte del día? 

1. Interior de la 

vivienda   

2. Alrededor de la 

vivienda   

3. Vivienda de 

familiar/ vecino   

4. Otros   

Descripciones:  

  

  



 

Materiales de juego 

Anotar 

código 

4. ¿Suele el niño jugar con...? 

1.Objetos metálicos 

(fierros, hierros, 

clavos, caños, etc.)   

2. RAEE (batería de 

celular, cables, 

aparatos eléctricos y 

electrónicos)    
3. Herramienta de 

trabajo   
 

4. Ninguna de estas 

opciones   
 

Descripciones:   

   

   

   

 

Frecuencia del lavado de manos 

Anotar 

código 

5. ¿Cuántas veces en el día le lava las manos al niño? 

1.Más de 10 veces al 

día    

2.Más de 6 veces al 

día    

3.Menos de 6 veces al 

día    

Descripciones:  

  

  

  

 

6. ¿Qué elementos utiliza con mayor frecuencia para el 

lavado de manos del niño? 

1. Agua y Jabón   

2. Agua   

3. Alcohol en gel   

4. Toalla húmeda   

5. Otros   

Descripciones:  

  

  

 

 



Acceso a la red pública 

Anotar 

código 

7. ¿Cómo se bastecen de agua? 

1. Conexión formal a 

la red pública de agua   

2. Conexión informal 

a la red pública de 

agua   

3. Tanque 

comunitario   

4. Compra de bidones 

de agua   

5. Suministro del 

municipio   

6. Canilla 

comunitaria   

7. Otros   

Descripciones:  

  

  

  

 

8. ¿Cómo es el caudal de agua? 
1. Abundante   

2. Escaso   

Descripciones:  

  

  
 

Disponibilidad de agua en el interior de la vivienda 

Anotar 

código 

9. ¿Tenés al menos dos canillas en el interior de la 

vivienda? 

1. Si   

2. No (ir a P.11)   

Descripciones:  

  

  

 

 

 

Material constitutivo de cañerías de agua 

Anotar 

código 

10. ¿Tenés cañerías de plomo en tu vivienda? 1. Si   

2. No    

Descripciones:  

  

  

 



Ocupación del grupo conviviente 

Anotar 

código 

11. ¿Hay algún miembro del grupo conviviente que 

realice actividades de…? 

1. Acarreo y acopio 

de materiales de 

reciclaje, RAEE, 

fundición de metales   

2. Trabajo de 

plomería   

3. Reciclado de 

baterías   

4. Trabajo de 

soldaduras   

5. Trabajo en 

metalúrgicas   

6. Trabajo en fábrica 

de pinturas, 

pigmentos o barnices   

7. Fabricación de 

plomada   

8. Trabajo de 

artesanías en 

cerámica y vitroux   

9. Ningún 

conviviente realiza 

las actividades 

mencionadas (ir a P. 

14)   

Descripciones:  

  

  

 

Espacio donde realiza la actividad 
Anotar 

código 

12. ¿Realiza esta actividad en la vivienda? 
1. Si   

2. No   

Descripciones 

  

  

 

Participación del niño en las actividades económicas 

Anotar 

código 

13. ¿Suele el niño participar en algunas de las actividades 

anteriormente mencionadas? 

1. Si   

2. No   

Descripciones:  

  

  



 

Prácticas domiciliarias 

Anotar 

código 

14. ¿Algún miembro de la familia realiza quema de 

cables dentro de la vivienda? 

1. Si   

2. No   

Descripciones:  

  

  

 

15. ¿Queman residuos dentro del domicilio? 
1. Si   

2. No   

Descripciones:  

  

  

 

Prácticas de riesgo comunitarias 

Anotar 

código 

16. ¿Queman basura cerca de tu casa? 
1. Si   

2. No (ir a P.17)   

16.1. ¿A qué distancia? 

1. Menos de 50 m   

2. Menos de 100 m   

3. Menos de 200 m   

4. Menos de 500 m   

5. Menos de 1000 m   

6. Ninguna de las 

opciones 

anteriormente 

mencionadas   

Descripciones:  

  

  

 

17. ¿Queman metales, cables, chatarra cerca de tu casa? 
1. Si   

2. No (Ir a P.18)   

17.1. ¿A qué distancia? 

1. Menos de 50 m   

2. Menos de 100 m   

3. Menos de 200 m   

4. Menos de 500 m   

5. Menos de 1000 m   

6. Ninguna de las 

opciones 

anteriormente 

mencionadas   



Descripciones:  

  

  

 

18. ¿Hay autos quemados y/o abandonados cerca de tu 

casa? 

1. Si   

2. No (Ir a P.19)   

18.1. ¿A qué distancia? 

1. Menos de 50 m   

2. Menos de 100 m   

3. Menos de 200 m   

4. Menos de 500 m   

5. Menos de 1000 m   

6.Ninguna de las 

opciones 

anteriormente 

mencionadas   

Descripciones:  

  

  

 

19. ¿Conoces negocios de compra y venta de metales y 

otros materiales de reciclaje cerca de tu casa? 

1. Si   

2. No (Ir a P.20)   

19.1. ¿A qué distancia? 

1. Menos de 50 m   

2. Menos de 100 m   

3. Menos de 200 m   

4. Menos de 500 m   

5. Menos de 1000 m   

6.Ninguna de las 

opciones 

anteriormente 

mencionadas   

Descripciones:  

  

  

 

20. ¿Existe fábricas metalúrgicas, de reciclado de 

baterías, fundición de metales cerca de tu casa? 

1. Si   

2. No   

20.1. ¿A qué distancia? 

1. Menos de 50 m   

2. Menos de 100 m   

3. Menos de 200 m   

4. Menos de 500 m   

5. Menos de 1000 m   



6.Ninguna de las 

opciones 

anteriormente 

mencionadas   

Descripciones:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
                                         
                                                               



 

 

 

 

 

Grilla de observación:  

Higiene del entorno físico que rodea al niño 

 

 

1. Suelo del interior de la vivienda 

Acumulación excesiva de polvo   

Suelo de tierra   

Presencia de basura   

Resto de quema   

Acumulación de chatarra y de materiales de reciclaje   

Condiciones de higiene del suelo en el interior de la vivienda Anotar código 

1.Si   

2.No   

Descripciones:  

  

  

 

 

2. Suelo del exterior de la vivienda 

Acumulación excesiva de polvo   

Suelo de tierra   

Presencia de basura   

Resto de quema   

Acumulación de chatarra y de materiales de reciclaje   

Condiciones de higiene del suelo en el exterior de la vivienda Anotar código 

1.Si   

2.No   

Descripciones:  

  

  

 

 

3. Higiene de los materiales de juego Anotar código 

1. Presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego   

2. No se observa presencia de polvo o suciedad en los objetos de juego   

Descripciones:  

  

  

 

 

 



 

 

4. Presencia de materiales y productos nocivos al alcance del niño Anotar código 

1. Baterías de vehículos   

2. Litargirio   

3. Chatarra y RAEE   

4. Pintura descascarada en paredes, puertas, techo, suelo   

5. No se observa ninguno de los ítems anteriormente mencionados   

Descripciones:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN  

Unidad Sanitaria Ambiental de Lomas de Zamora territorio de la Cuenca 

Matanza- Riachuelo 

La Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito (Mapa 1) sitio que fue considerado para 

el presente estudio, se ubica en el partido de Lomas de Zamora que junto a otros 13 

municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforman el territorio de la 

Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).  

Mapa 1. Unidad Sanitaria Ambiental Villa Fiorito, Lomas de Zamora 

 

Fuente: https://goo.gl/maps/dWGyY3vhDZheFqYj8 

Con el propósito de comprender la inserción de la Unidad Sanitaria Ambiental, se hace 

necesario recorrer históricamente la CMR. Una cuenca hidrográfica es un área en la 

cual el agua proveniente de las lluvias se escurre a través del terreno y se reúne en un 

mismo río, lago o mar. Entender el flujo del agua es fundamental para comprender las 

problemáticas asociadas a su cantidad (inundaciones) y calidad (contaminación).  

El afluente de la CMR ha sido un recurso utilizado para distintas actividades 

productivas, este no solo permitió el acceso de agua para la producción, sino también 

el descarte de residuos generados por estas actividades. Además, sus aguas se ofrecían 

como medio de embarque para el tránsito de mercancías, de esta manera, la circulación 

de buques sumado a los vertidos de aguas ácidas con concentraciones de metales 

pesados y otros elementos tóxicos perjudicaron su calidad. Estas características 

https://goo.gl/maps/dWGyY3vhDZheFqYj8
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/problematicas-cmr-inundaciones/
https://www.acumar.gob.ar/contaminacion-del-matanza-riachuelo/


convirtieron a la CMR como un pujante centro de producción a contrapartida de un 

significativo deterioro ambiental. 

Frente a esta situación, en el año 2004 un grupo de vecinos del partido de Avellaneda 

demandaron al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en reclamo por los daños y perjuicios que 

derivan de la contaminación ambiental, solicitando la recomposición del ambiente y la 

creación de un fondo para financiar el saneamiento. 

He de aquí que en 2006 se crea el organismo Autoridad de Cuenca Matanza  

Riachuelo (ACUMAR) mediante la Ley N° 26168, atendiendo a la preocupante 

situación de deterioro ambiental de la Cuenca. Este es un ente autónomo, autárquico e 

interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen 

competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

En el 2008 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina determinó que la 

responsabilidad de la situación ambiental de la CMR, era del Estado Nacional, la 

Provincia de Buenos Aires y CABA. El máximo Tribunal sentenció a implementar un 

programa con los siguientes objetivos: mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

la CMR, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo), 

prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción. En este sentido, es la 

ACUMAR quien debe coordinar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), 

que define las acciones llevadas adelante por ACUMAR y detalla los lineamientos a 

seguir en materia de gestión y control, para dar cumplimiento de la sentencia conocida 

como “Causa Mendoza”, reclamo presentado en 2004, por el grupo de vecinos de 

Avellaneda.  

Desde este lugar, Unidad Sanitaria Ambiental de Lomas de Zamora es la 

representación de la descentralización del organismo y se inserta estratégicamente en 

el territorio desarrollando actividades de promoción y prevención en salud ambiental, 

desde la perspectiva de los determinantes ambientales y ordenando su accionar hacia 

la vigilancia sanitaria de los riesgos e impacto, gestionando los casos detectados y la 

promoviendo la salud a nivel comunitario.  

Cabe destacar que según el área de Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) de 

ACUMAR, principalmente el partido de Lomas de Zamora junto a La Matanza 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=122769


concentra el mayor número de Urbanizaciones Emergentes (UREM) o villas con 

riesgo muy alto o alto respecto a determinantes sociales y ambientales.  

En función a ello, la localidad de Villa Fiorito y su población son prioridad a la hora 

de   ejecutar acciones e intervenciones dado que conforma uno de los territorios dentro 

del partido de Lomas de Zamora que concentra factores riesgo .Tal es así, que a partir 

del relevamiento de información epidemiológica y Análisis de Situación de Salud 

locales durante el año 2014 en Villa Fiorito se realizó una Evaluación Integral de Salud 

en Áreas de Riesgo (EISAR), entre julio de 2014 y marzo de 2015 cuyos resultados 

provisorios a octubre 2014 contemplaban la determinación toxicológica a 405 niños 

menores de 6 años,  de los cuales 296 obtuvieron resultados igual o mayor a 5 µg/dl 

cuyo  seguimiento se realizó por el equipo de la Unidad Sanitaria Ambiental de Lomas 

de Zamora. 

Por esta razón, en lo que refiere al presente estudio, los barrios o UREM considerados 

pertenecen a Villa Fiorito, ubicados en las proximidades de la Unidad Sanitaria 

Ambiental siendo estos: Campo Unamuno, 8 de diciembre, El paredón, Nueva Fiorito 

y San Diego. 

Mapa 2. División en áreas del Barrio Villa Fiorito 

 



Fuente:http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/EISAR-Villa-

Fiorito.pdf 

El barrio Campo Unamuno (área 1 °), ubicado a 200 metros de la Unidad Sanitaria 

Ambiental, según los datos del censo de 2010, el barrio registró mayores indicadores 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) respecto a la CMR.  

(http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Informe-Final-Unamuno-

Lomas-de-Zamora.pdf) 

Los barrios mencionados se establecen en zona catalogada como inundable, contiguo 

a la vera del Riachuelo y emplazados sobre terrenos que antiguamente funcionaban 

como basurales. Según relevamiento poblacional realizado a principios de 2018, en el 

barrio 8 de diciembre (área1°), el 64,8% (153) de los hogares no contaban con 

conexión a la red pública de agua por cañería dentro de la vivienda, las mismas se 

asentaban cercanas a establecimientos declarados agentes contaminantes como a un 

pasivo industrial donde se efectuaba actividades fabricación de productos de la 

refinación del petróleo, y la presencia un cementerio de automóviles. 

Cabe destacar que según informe EISAAR (Evaluación Integral de Salud Ambiental 

en Áreas de Riesgo) de ACUMAR, en octubre del 2018, realizó medición de metales 

en suelo en el depósito fiscal de vehículos, utilizando un espectrómetro portátil por 

fluorescencia de rayos X. Los valores de los alrededores del predio como en el interior 

detectaron elementos en concentraciones que superaban la normativa vigente.  

En función a lo expuesto, se evidencia que la población que mantiene seguimiento en 

la Unidad Sanitaria Ambiental de Villa Fiorito, Lomas de Zamora presenta 

problemáticas socio sanitarias ambientales complejas, su abordaje pretendió centrarse 

en uno de los aspectos del problema como es la exposición al plomo en niños, con la 

intención de aportar en el conocimiento de dicho fenómeno, y resaltar la imperiosa 

necesidad de trabajar sobre el tema para sentar bases que posibiliten acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños. 

  

 

 

 

http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/EISAR-Villa-Fiorito.pdf
http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/EISAR-Villa-Fiorito.pdf


 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación, se presentan fotografías que registra el contexto comunitario de los 

barrios y algunas prácticas que realizan los niños. 

Foto1. Acumulación y quema de basura alrededor de viviendas. 

 

 

Foto2. Depósitos de autos en barrio Campo Unamuno.   



 

 

Foto 3. Espacio de juego de los niños 

 

Foto 4. Materiales al alcance de los niños 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 5.  Punto de arrojo de basura barrio Campo Unamuno 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 6. Niño quemando cables alrededor de la vivienda, barrio 8 de Diciembre. 

 

 

Foto7. Niños realizando tareas de acarreo barrio Campo Unamuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 8. Niños jugando en el área del peridomicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 9.  Niños jugando con cables 
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