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PROPUESTA BOLETÍN AMBIENTAL – DICIEMBRE 2020 

CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Gráfica 1 Consumo de energía anual 2019 vs 2020. Fuente: División de Servicios Administrativos, 2021. 

El consumo de energía de la Universidad del Tolima en el año 2020 fue menor respecto al 2019, si bien el 

impacto del confinamiento por la pandemia de la COVID-19 influyó directamente en la disminución del 

consumo de energía eléctrica, la tendencia en los primeros dos meses del año 2020 era superar el consumo 

del año inmediatamente anterior. Es de resaltar que tras el regreso progresivo al campus se ha registrado bajo 

consumo, tanto así que noviembre y diciembre registran los valores más bajos. Así mismo, como consecuencia 

de la pandemia, el mes de septiembre, que en el año 2019 presentó el mayor consumo, para el 2020 disminuyó 

a cero. 
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Gráfica 2 Fuentes de generación y clases de residuos UT 2020. Fuente: Coordinación de Gestión y Educación 

Ambiental, 2021. 

Diariamente la UT produce residuos, en su mayoría residuos peligrosos, para el año 2020 el total de estos fue 

de 3908,7 Kg, distribuidos en infecciosos de riesgo biológico, químicos y radioactivos, con respecto a los 1885,3 

Kg de residuos no peligrosos. Gran parte (71,6%) de los residuos no peligrosos son biodegradables (65,2%) y 

reciclables (6.4%); esto garantiza que al menos el 23,3% de todos los residuos generados, entre peligrosos y no 

peligrosos, serán degradados biológicamente y/o pueden ser utilizados como materia prima en diferentes 

industrias. Por otra parte, para la construcción de ese gráfico no se tomaron en cuenta lo residuos radiactivos 

(fuentes abiertas y cerradas) y algunos químicos (citotóxicos y metales pesados), dado que, se ha logrado 

reducir a cero la producción de estos residuos. 

CONTEO DE PARTÍCULAS 

El ser humano vive del oxígeno suspendido en el aire, pero esto no es lo único que allí hay, los contaminantes 

aéreos, o también conocidos como material particulado, son sustancias que pueden permanecer en el 

ambiente entre minutos y días, incluso semanas. Dichas partículas se clasifican, según su tamaño, como 

Ultrafinas cuando su diámetro es igual o menor a 0,3 µm; como finas si tiene diámetro menor a 2,5 µm y como 

gruesas con diámetros entre 2,5 y 10 µm. En cada tipo de partícula se encuentran posibles entes causantes de 

molestias en la salud humana o la naturaleza en general (Gráfica 9), siendo así las partículas gruesas las que 
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mayor precaución exigen, porque poseen la capacidad de penetrar órganos del sistema respiratorio y causar 

serios problemas (Instituto Nacional de Ecología, 2011). 

 
Gráfica 3 Conteo de partículas (0.3 µm). Fuente: Gráfica 4 Conteo de partículas (0.5 µm). Fuente: 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, 
2021. 2021. 

 

Gráfica 5 Conteo de partículas (1.0 µm). Fuente: Gráfica 6 Conteo de partículas (2.5 µm). Fuente: 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, 
2021. 2021. 

 

Gráfica 7 Conteo de partículas (5.0 µm). Fuente: Gráfica 8 Conteo de partículas (10.0 µm). Fuente 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, 2021. 2021. 



                              Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano 
Coordinación de Gestión y 
Educación Ambiental 
Observatorio Ambiental - 
Facultad de Ciencias 

 

5 

Las gráficas 3 a la 8 muestran la cantidad de material particulado suspendidas en el aire del campus 

universitario con un diámetro desde 0,3 µm hasta 10 µm. Estos datos fueron tomados en dos horarios, 7:50 

am – 8:39am y 11:00 – 11:18 am durante dos días (D1 Y D2) en los meses de abril y mayo del año 2021. La 

mayoría de las partículas están entre 0,3 µm (79,25%) y 0,5 µm (18,43%) y el 2,32% restante corresponde a 

diámetros mayores. Si bien las partículas más peligrosas (2.5 µm – 10 µm), dado que pueden llegar a 

comprometer órganos vitales para los seres humanos (Gráfica 10), exhibieron poca frecuencia dentro del 

campus, es posible que esta disminución sea dada por la poca actividad presente dentro del campus de Santa 

Helena. 

 
Gráfica 9 Tipos de partículas y su composición típica. Fuente: Modificado de Instituto Nacional de Ecología, 

2011. 
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MICROPLÁSTICOS: MACRO PROBLEMA 

Hace más de 100 años se fabricaron los primeros plásticos, que, según sus promotores en ese entonces, 

generaría revolución en términos de practicidad para almacenar, cubrir y transportar objetos en general. Su 

capacidad versátil permite que sea utilizado en un gran número de industrias, empaques de alimentos, 

medicamentos, ropa, bebidas, entre otras. Hacen parte de la larga lista que representan gran uso del plástico. 

A medida que pasa el tiempo, el plástico se desgasta y genera microplásticos, que se definen como pequeños 

plásticos con tamaños iguales o menores a 5 mm (Vázquez-Morillas et al, 2016). 

Son muchas las repercusiones ambientales que ejercen estos microplásticos en todos los ecosistemas, ya sean 

terrestres, acuáticos o atmosféricos. Pero más preocupante aún, sin desvalorizar los demás efectos, son los 

daños que implican para la misma salud del ser humano. Según Ahmed et al. (2022) en Estados Unidos, cada 

persona consume por ingesta entre 39.000 y 52.000 partículas cada año, incluso, para las personas que 

consumen agua en botella plástica de manera frecuente, esta cifra podría aumentar hasta 90.000 partículas 

anuales. De estas partículas, tan sólo el 0,3 % tienen el potencial de cruzar el epitelio gastrointestinal y el 0,1 

% la capacidad de penetrar membranas celulares, dado que su tamaño es igual o menor a 10 µm. Si bien las 

cifras de partículas con potencial para cruzar células y tejidos son bajas, el peligro al que nos exponemos, por 

causa de nuestro propio consumo, es muy alto. 
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Pero no todo son malas noticias, Zhao et al. (2022) reportan al menos 8 diferentes técnicas para lograr remover 

microplásticos del ambiente marino, clasificadas según su tamaño, densidad, hidrofobicidad, entre otros y dos 

métodos para la caracterización de los mismos. Si bien esto no es la solución definitiva es un buen inicio para, 

con ayuda de tecnología de punta, generar iniciativas que nos permitan remover estas partículas presentes en 

el ambiente y con las que interactuamos diariamente. 
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ESPECIE DEL MES 

Andinobates tolimensis

 

Imagen 1 Andinobates tolimensis. Fuente: Bernal et al, 2007. 

La ranita venenosa tolimense (Andinobates tolimensis), conocida anteriormente como Ranitomeya tolimensis, 

es una especie endémica del departamento del Tolima. Originaria del municipio de Falan fue descrita por el 

profesor Manuel Hernando Bernal Bautista, docente de planta de la Facultad de Ciencias, adscrito al 

Departamento de Biología y director del Grupo de Investigación en Herpetología, Eco-Fisiología & Etología de 

nuestra alma mater. La A. tolimensis es colorida, única y diversa, representa la heterogeneidad poblacional de 

nuestro departamento, es importante por su papel ecológico y porque exhalta nuestra labor científica, social 

y ambiental como universidad regional acreditada de alta calidad. 

Si desean ampliar la información acerca de esta especie pueden dirigirse al siguiente link: 

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.179597 
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