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RESUMEN 

La  investigacidn  se realizd 811 dos etapas. La primera fue una revisidti 

bibliografica de la situacidti de los desechos  sdlidos en la  Cd.  de  MBxico y una 

exploracidn  de los programas de separacidn de  desechos de algunos  grupos 

interesados @ t i  el problema de la basura. En la segunda, se analizd la percepcidti 

de los alumnos  que ingresaron a  la UAM - I ,  en el periodo 95-P, hacia el problema 

de  la basura, aplicandose ut1 cuestionario  con dos secciones, una con 17 preguntas 

y otra, con 30 afirmaciones tipo Likert. Se  obtuvo  que,  en  general, la 

percepcibn/valoraci~ti ambiental,  la  conciencia ecddgica,  el grado de informacidn y 

la disposicidri de participar de los estudiantes es alto. Et1 cuanto al conocimiento del 

programa de separacidn de  desechos  sdiidos  de la UAM-I, identifican los botes 

separadores, pero no saben utilizarlos.  Finalmente, se hacen  recomendaciones 

tanto metodolbgicas como al programa de separacibn de desechos sdlidos en la 

UAM- I .  
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INTRODUCCION 

Debido al progreso que el ser humano  ha  querido  alcanzar,  ha  venido 

deteriorando paulatinamente  su  habitat  natural, de tal forma que actualmente 

podemos observar que  la mayor parte de los recursos naturales fie encuentran 

seriamente dafiados y en vias de agotarse, por ejemplo, el agua, el aire, los 

bosques, el mar y el suelo  productivo. 

El problema de la  basura es uno de los mas graves problemas ambientales 

que estamos padeciendo. En  ciudades  como  la nuestra, es común  ver et1 las 

esquinas bolsas de basura rotas  por animales callejeros y con restos de  comida 

esparcidad por doquier; terrenos baldios convertidos  en tiraderos, los botes de las 

vlas publicas saturados y motitailas de basura esperando ser recolectadas. 
< .  

La gran cantidad de basura que se genera  diariamente se tia tornado un 

problema alarmante, ya que las formas que se han  implementado para deshacerse 

de  ella , antes de resolverlo provocan otros. El sepultar la basura implica que con el 

paso del tiempo se vayan  agotando los lugares disponibles para  tal  efecto. El 

incinerarla trae como consecuencia, si no se utiliza  la tecnologla adecuada, 

contaminacidn  ambiental.. As1 la  basura se sigue  acumulando,  en el mejor  de los 

casos, en la periferia de las ciudades  y provocando con esto problemas de  salud. 

El manejo, transporte y disposicidn final de la basura implican  enclnnes 

gastos y problemas al gobierno, la practica comun  es la de enterrar los residuos et1 

lo que hoy se  llama  relleno  sanitario que se realiza 811 cuencas o depresiones  de 

tamnos cüícaiios, indüipenifiüntamünte  de que esta practica se puede considerar 

como un despilfarro y es altamente contaminante, (Deffís, 1989) según su manejo, 

de  hecho hay relativamente pocos rellenos sanitarios todavía. 
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La alternativa que parece mhs  encaz  es el reclcla]e  de  desechos sblidos, ya 

que permlte reutlll;rar.la  mayor parte del material considerado basura para elaborar 

nuevo productos; por un lado, esto evita que la basura se  acumule y  pro otro ayuda 

a ahorrar energla, agua y materlas primas, en la elaboracibn  de  nuevos artículos y 

materlales. 

Sin  embargo,  la mayor parte de la poblacidn parece no percibir como un 

problema la generaciiln y acumulacliln de desechos s6lldos, ya que resulta fAcll 

deshacerse de  ellos, desaparecerlos de  nuestra vista, lo cual  conlleva a que  no 

haya  conciencia del d a h  que  se  genera  ai  medio  ambiente y  a no preocuparse por 

resolverlo. 

En este sentido, es Importante detectar qu6  es lo que hace falta para que la 

gente  tenga  dlsposlcl6n de partletpar en un.  algún programa de separaclbn de 

desechos shlldos, ya que a partir de ello se  puede diseriar una estrategia de 

intervencibn  comunltaria que motive a la participacibn principalmente de la poblacibn 

estudlantll de la UAM-I, ya que en esta  unidad, existe el proyecto sobre el manejo 

Integral de los Desechos Sillidos. 

En este trabajo se aborda el problema de los desechos s6lldos desde el 

punto  de vlsta pslcosoclal.El problema a Investigar es LCUAI es la percepclhn de los 

alumnos  de  nuevo  Ingreso  de  la UAM-I hacia el problema  de los desechos sillidos?. 

LOS objetivos que se persiguen Sbnf 

a) La percepcibn y la actitud valorativa que  se tiene de la basura por  parte del 

unlversltario; 

b) El grado de  Informacldn que tlene la gente sobre los mktodos de dlsposlclbn final 

de la basura; 
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Para, a part!!- de !o enterior, poder hacer su~erenclas y/o recortlendaclones 

para programar una adecuada  campaAa de sensibiiizacibn  con  informacl6n  que  se 

requlera para que los alumnos  de  la  UAM - Irtapalapa partlclpen activa, encaz y 

voluntariamente en el  proyecto de separaclbn de  desechos  sdlidos. 

Bajo esta sltuacibn, se pretende realizar la Investlgaclbn  en dos vertlentes, la 
que podrlamos llamar documental y que abarcará: los antecedentes del problema 

de la basura; la sltuacl6n actual del problema, y la leglslacldn que existe al 

respecto, en la Ciudad  de Mkxico, asl como  conocer las experiencias  que  algunos 

grupos  organizados  (no  gubernamentales)  han  tenido en el  manejo y disposicibn 

flnal de la basura,  la  cual  pensamos cubrir con los capftulos 1 al 111. 

La otra vertlente es en el sentido de conocer las caracterlstlcas de la 

comunldad estudlantll de  la UAM-I, en cuanto a su percepcibn/valoraacI6n de la 

calldad amblental;  la  Informacl6n  que poseen sobre mktodos de  disposicibn flnal de 

los desechos  s6ildos, sobre separaclbn de basura y del conocimiento  del color que 

corresponde a cada tipo de  desecho y finalmente, la disposlcibn  que  tlenen de 

particlpar en  un programa de separaci6n de  desechos sblidos. Lo que  se pretende 

cubrir con la parte de la  aplicacidn  de una encuesta. 

En el Capitulo 1, se presenta un recorrido a travks de la historla, para 

conocer  c6mo se ha manejado la basura; la  situacldn actual del problema de los 
desechos sblldds en la Ciudad  de tUl6xicb y la legisiaclbn que al respecto exlste. 

En el Capitulo 11, se describen los Mktodos de Disposición fina¡ de la Basura 

mhs utilizados,  menclonando  sus  ventajas e Inconvenlentes. 

En el Capltulo 111, se presentan las experiencias de grupos organlrados en el 

manejo y dlsposlci6n final  de la basura, como  son: el Partido Verde Ecologista, el 

Grupo Nazareo  Shalom, la Facultad de Psicologia en la UNAM, el ITAM (Instituto 

Tecnolbglco  Autbnomo de Mhxlcoj; y el caso de la UAM-I. 



En el Capltulo IV, se presentan algunas teorlas, que  sustentan la epIlcacllSn 

que se puede hacer de la Psicologla Social a un problema ambiental  como lo es la 
basura, tales corno Percepcldn social, Percepcldn y ValoracllSn  Ambiental, asl 

como la InvestIgacllSn  que reporta que  la  basura  es  uno  de los mayores estresores 

urbanos. 

En el capltulo V, se  incluye  un .apartado referente a los aspectos 

metodoldglcos que se slguleron  a lo largo del trabajo de tesls; la caracterlzacldn y 
justlflcaclbn de la muestra; el procedlmlento de  aplicaclbn; tipo de  Instrumento 

apllcada y descrlpcldn de sus caracterlstlcas. Aslrnlsmo se presentan las secclones 

de Resultados y Dlscusldn  de 109 resultados y una  de Recomendaclones. 
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CAPITULO I 

1.1 Las 8ocledades Prehlspanlcas 

" Sblo hay cuatro mbtodos para manejar los residuos sblldos munlclpales, 

estos m9todos son: tirarlos; quemarlos;  convertirlos  en  algo  que  pueda ser usado 

de nuevo y mlnlmirar desde el prlnciplo  la cantldad de  blenes materlales y de 

residuos producidos (es deck disminuir  la cantldad de basura futura) A esto últlmo 

se le llama  ahora  "reducclbn de origen o en  ,la fuente". Todas  las civilizaciones, 

desde el pasado remoto, han  usado estos mtjtodos en grados variables de 

compleJldad y soflstlcaclhn." (Deffis, 1989) 
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En las sociedades prehispbnlcas habla un relaclbn armoniosa  con los 

recursos naturales, tuvieron un  buen  manejo  de  sus recursos naturales, por 

ejemplo, los Mayas del preclbsico de 1200 a 1300 antes de nuestra era, llevaban 

una  vlda agrlcola relativamente simple. Construyeron unos pocos templos y 
habitaban  en casas largas de lodo y palma que descansaban sobre plataformas de 

tierra, enterraban a sus  muertos con una o dos vasijas mbnocrombtlcas a manera 

de  ofrenda a ellos. Cerca del aPIo 300 antes  de nuestra era, su estilo de  vida era 

deflnldo,  sus vestidos de  ceremonia eran elegantes y sus  penachos  con  plumas 

exbtlcas, grandes templos cuyas  fachadas  fueron redecoradas y sus entlerros eran 

de  lulo. 

El Ingenio de los habitantes de las sociedades prehlsphntcas aflortl en el 
momenta de decadencla  que  se presenta en toda cultura. Llegd un perlodo de 

decadencia  en esta cultura y hubo cambios en sus costumbres. Sus templos fueron 

pequeflos, las tumbas reutlllzadas y las ofrendas mortuorias tenian s61o algunas 

vasijas rotas junto  con  cuchillos de obsidlana ya desgastados y quebrantados. A 
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este cambia  se le puede Interpretar como le necesidad imperlosa de hacer  uso 

elciente de los recursos. En el periodo de decadencia  de los maya todo fue 

reutlllzado y no habla recursos que se desecharan  permanentemente. En este 

perfodo apenas SI tenlan los mlnlmos recursos disponibles para vlvlr, y recurrlan a 

todo su  lngenlo para hacer un uso eficiente de io que  tenian a ia mano ya que ai 

parecer no habla  otra alternatlva SI querlan sobrevlvlr (Restrepo, 1991 j. 

El slstema agrlcola de chlnampas, desarrollado desde prlnclplos del primer 

mllenlo  en el sistema de lagos y zonas  aledaAas del Valle de M6xlco, es un ejemplo 

de la relaclbn armoniosa  con el medio  ambiente.  Entre otros fertilizantes, las 

chlnampas reclblan  materlal de  desecho  orghnico. 

Los desechos orgiinlcos tambkn fueron aprovechados  en Tenochtltltln, que 

ademhs  fue m o t h  de  admiracl6n por su  limpleza para los espafloles. 

La cludad de Tenochtitliin, fue e¡ apogeo de un sistema apegado a un 

manelo  ambiental  coherente. Para los aztecas la basura orghnica no era materia a 

desperdiciar, slno  elemento bhslco para un ciclo de produccl6n de allmentos que 

maxlmkaba la utlllraclbn de escasos recursos. Tal estrategla de producclbn 

permltlt5 a los antiguas  mexicanos  cimentar  una de las grandes  civilizaciones  de la 

historla (Restrepoll 991 j. 

Hay testlmonlos que Indican que  en el Valle  de Mexico antes  de  la llegada de 

los espafloles persistían los habitos de limpieza:  "En  la bpoca prehlsphnica,  afirma 

el padre Francisco Javler  Clavijero, bajo el gobierno  de  Moctezuma, no habla en las 

ciudades una  sola  tlenda de comercio, no se podfa vender  ni comprar fuera de los 
mercados y, por  tanto, nadle comla fuera en las calles, nl se tiraban chscaras ni 

otros despolos y habla mhs de mll personas que recorrían la cludad recogiendo la 

basura. 

Dlcen los cronlstas que los setvlclos urbanos de llmpla y recoleccldn de 

basura estaban mejor  organlzados que ahora y el suelo no ensuciaba el ple 
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desnudo, ademhs de que los habltantes estaban habituados a no tlrar nada  en  la 
calle" (Defils, 1989) 

1.2 La Basura En El Slglo XVIII y XIX 

El problema de la basura en MBxico,  al parecer, se origina  a partir de la 

conquista  de los espafioles. A partir de la llegada de los espafioles es tradicional 

en MBxico manejar los desechos sdlidos en forma arbitraria, con lo que  complicaron 

la5 posibilidades de reutilizaciCin o rsciclaje y se crean problemas de  salud  pública, 

de  contaminaci(5n  ambiental,  de economla y de  disgusto e inconformidad en la 

sociedad. 

La prueba esta en  que,  "en el ano 1781, las calles  de  MBxico eran 

intransitables por  el desaseo y la falta de limpieza; habla basura y los canos 

estaban llenos  de lodo pestilente; en casi todas las calles se velan muladares o 

basureros ya que la basura se arrojaba en la vIa pública y I ~ Q  habla quien io 

recogiera" (DefTis,l989). 

En  cotisecuencia, el Virrey Revillagigedo  hizo reglamentaciones municipales 

para  barrer y regar las calles,  estableciendo que la basura fuera recogida por 

carros tirados por mulas, cot) lo cual se evitd que los basureros continuaran  en las 

calles. 

En 1824 se establece que los carros de recoleccion de basura trabajaran 

por las noches  haciendo  su recorrido por las calles  de la ciudad tocando una 

campaniiia para que ios ciudadanos  se enteraran de¡ servicio y no  hubiera  excusa 

de tirar  la basura en la calle. Lo anterior es el primer reglamento que establece 

multas  a las personas que arrojaran basura por la calle. 

En el ano de 1884 el servicio de limpia contaba con 83 carros, 43 pipas y 

136 mulas, distribuidas entre las ocho  inspecciones de la poiicla. De esta manera, 

por primera vez, el servicio se descentraliza  en virtud de  que era sumamente 

imperfecto, porque la ciudad ya era muy grande y los carros 110 podIan recorrerla 

7 

. 



eflclentemente,  con la agravante  de  que el tlradero estaba en  uno de los extremos 

de la ciudad. (Deffis, 1989). 

1.3 Sltuaclh actual de los desechos s6lldos en la Cd. de Mbxlco' 

Para el ano de 1936 el servicio de limpia  contaba  con 2,500 empleados. Dos 

allos antes se habla formado el sindicato de Jimpia y transportes y el equipo  con el 

que contaba se componía ya de  camiones  tubulares; carros de  volteo  de 7 

toneladas y de  20 toneladas, Los carros tirados por mulas cubrlan el servicio  de la 

periferia de la ciudad. 

En el ano de 1940 se hablaba de reciclar o industrializar la basura, de los 
problemas de cotitaminacidti de  suelo, aire y agua y de la necesidad de  que los 

tiraderos quedaran lo mas apartadas de  la  ciudad.  En 1941 s8 promulgd el primer 

reglamento de limpia. 

A principios de los sesentas se cre6 la Direccidti General de Servicios 

Urbanos del D.F. de la  que  depende la oficitia de Recoleccidn de Desechos  Sdlidos 

(Deffis, 1989). En cuanto  a tiraderos, &tos se hablan situado en la periferia de la 

ciudad. 

En 1924 empezd  a  funcionar el tiradero de  Santa  Cruz  Meyehualco y en 

1938 habla cuatro tiraderos mas, uno por  el Monumento  a  la  Raza, otro et1 la parte 

alta de Tacubaya, el de dos rbs,  dotide ahora sa encuentra la colonia Del Valle, y 

otro en  la Magdalena Mixiuca, cerca del actual Palacio  de los Deportes. En la 

ciudad de  Mexico ai principio  de la dbcada de los ochentas existiat] cerca de 25 mi 

tiraderos a  cielo abierto, entre ellos y solo por rnenciotiar  algunos  tenemos;  Santa 

Cruz  Meyehualco , San  Lorenzo  Tezonco,  Santa Fe , Tlalpan,  Milpa  Alta, Cerro de 

la estrella, Tarango, San Mateo Nopala, Vaso de Texcoco y Santa Catarina. 

1 Este apartado esta basado en Deffls, 1989. 
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Cabe aclarar que lo que la gente en general  llama basura, los profeslonales 

del ramo lo denominan  desechos  st5lldos,  pues de esa forma se le reconoce una 

connotaclbn de valor, como es efectlvamente el caso. 

Desde la prehlstoria hasta nuestros días,  tirar la basura ha sido el mktodo 

preferldo  por  todos  para dlsponer  de los residuos s&lldos municipales.  De este 

modo,  con el transcurso del tiempo las ciudades  se  han ido elevando sobre sus 

proplos desechos sblldos. 

Tambien en ese pasado remoto, como  hoy  sucede,  hay personas que 

coexlsten con montaflas urbanas de basura, en las que  Oeambulan roedores, 

bandas de perras  y  otros  animaks semidom8sticos. Este grupo de gente 

marginada denbmhada "pepenadores", seleqclonan y reunen  desechos de papel, 

cartbn, vidrio, plhsticos, metales, y otros materlales secundarios,  con la venta  de 

los cuales logran vivir.  Por otra  parte, justo es reconocer que estas personas 

realizan una excelente labor de reclclaje y de recuperaclbn de recursos. 

El pepenador trabaja generalmente en tiraderos, basureros al aire llbre y en 

rellenos sanltarlos. Se ocupa  de pepenar o espulgar los residuos sblldos para 

separar los objetos y materiales reutiiirables o reciclables que posteriormente 

vende a lntermedlarlos. 

Como suele  suceder  hay trabalos que  son  no sblo ignorados por la sociedad 

en general sino plsoteados por esta. 

Los pepenadcres ctrnforrnan un  grupo social organizado como trabajo 

productlvo y útil a la  sociedad, trabajo que,  generalmente,  no s61o no les es 

reconocido, slno que  es rechazado por otros  estratos,  por ello es muy diffcil que  un 

pepenador se Integre a otro  tlpo de trabaJo. 

La comunidad  de pepenadores tiene su propla estratlflcaclbn soclal 
manipulada y controlada por sus líderes. (Deffis, 1989) 
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Sln el  trabalo arduo del pepenador estariamos vlvlendo hoy dla entre basura. 

Son personas que  viven  de trabajar entre y con  la  basura  seleccionando y 

clasMcando los productos contenidos en  ella,  que  tienen un valor en el mercado. 

Son seres humanos  marginados y segregados por la  socledad.  Generalmente, los 
pepenadores esthn agrupados en  uniones o agrupaciones  con uno o varios llderes 

que  son los lntermedlarios para su explotaclbn. Estos llderes son valldados por el 

goblerno,  generalmente  con  dlputaclones, para que a su vez tengan valldez con el 

grupo  que representan. 

Los subproductos  de basura que son vendidos a las  Industrlas para su 

reciclaje, tlenen  valor en el mercado gradas  a la fuerza de trabajo que le aplican los 
pepenadores y a los reslduos s6lldos o basuras. ;. 

De hecho, ios tratarnieiitos más c0müiies ~~e actüaimente ia $%sura 

es el entlerro sanltarlo y el trabalo que reallzan los pepenadores. 

Durante aAos, las autoridades no  han  hecho el intento  de  modernizar el 
slstema  de  reaprovechamlento  de los desechos, en virtud de que  se enfrentarlan a 

problemas que  no desean afrontar. 

Es un  hecho  que dentro de los camiones  de  llmpia y recolecclbn, viajan 

siempre tres o cuatro "voluntarios",  seleccionando materiales aprovechables en el 

lnterlor  de la cala. Estos materiales siempre  se  venden  en sitios clandestinos 

dedfcados a esta activldad antes  de llegar a la estacl6n de transbordo o a 

dlsposlcl6n final. 

El dinero se reparte entre todos, con un mayor porcentale para el chofer. 

Esta prhctlca es la  punta  de  la  madeja  de  toda la estructura de la economia 

subterrAnea o ilegal. Las autoridades no han  intervenido, ya sea por falta de 

energla, mala ft! o corrupcibn." (DelYis, 1989) 
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Sln embargo la  "madeja"  que  clrcunda el rubro de la basura se verla 

afectada en  sus  condiciones  econbmicas  de vida. 

Con los grupos de pepenadores surgirfan problemas poiltico sociales, puesto 

que al no reclblr la porddn de basura destinada  a  industrializarse, estarlan 

disminuyendo  sus poslbllldades de ingreso y de trabajo. 

Para los Ilderes, quienes por lo regular son el contacto entre todos los 

pepenadores y las autorldades, serla lmposlble cumpllr los contratos personales 

para abastecer de materlales a las empresas que  utlllzan subproductos de la 

basura C O ~ O  meterla prima. En c0nsecuenc!8, S! park de esta basura se 
lndustrlallzara, surgiría a  la vez,  un problema con los Ilderes. 

Esto quiere decir que la implementaci6n de un  nuevo sistema para  la 

utllkacl6n  productiva  de los desechos sóiidbs debe estar  precedida de un eStüdIO 

culdadoso  de los costos políticos, soclales y econdmlcos  que hay que afrontar, 

aunque es un proceso al  que tarde o temprano se tendrh que llegar. 

Diffcllmente  se podrh satisfacer a toda la gente que dependa del tratamiento 

de la basura. 

Las montafías de basura apuntan hack la dlsposlcldn flnal de los desechos 

sblldos que  no slempre es compatible al 100% con otros flnes deseables de tlpo 

soclal, tales como  la  dlgnidad  humana y la moderniraclbn econ6mlca" (Deffls, 1989) 

y, por si fuera poco, la  salud  pública. 

El D.F. generó  a lo largo de  la década de los ochentas 12.8 millones de 

toneladas de basura domtjstlca. En cambio,  la  Zona Metropolitana de  la  Ciudad de 

Mkxlco (ZMCM) present6 un incremento  considerable: mientras en 1980 tlraba 

5,502 toneladas dlarlas de basura domkstica, diez afitss despuks genera 6,056. La 
produccldn  anual paso de 2 a 2.2 millones de toneladas en el mlsmo perlodo. 

. 



Restrepo (1991) seAala que la basura domkstlca generada  durante los 

ochentas  en el D. F. y la  zona metropolitana ascendib a 12.8 millones y 21 .I 

mlllones respectlvamente. 

COMPOSICION DE LA BASURA DOMESTICA 

DE LA CIUDAD DE MEXICO2 

TIPO DE MATERIA 
50% Materia Orahnica 

% 

Papel carton 

5% Vidrio 
I 0% Dlversos 
20% 

J 

Trapos, algodbn 4.2% 
, Pldsticos 4 % 
I Latas, metales I 3.5*! I 
I Cuero, hueso f. 2% J 

El D.F. generb en 1980 un total de 7,277 kr~eladas dlarlas de  desechos 

munlclpales. Se tlraron, en promedio 2.6 millones  anuales y alcanzaron los 25.7 

millones  de toneladas en la  decada  de los ochentas.  La  zona metropolitana de la 

cludad  de Mkxlco, a su vez, Inlcl6 la dkcada con un monto  de  desechos  de I 1,004 

toneladas por día para 1990 sumaban 1 2,l 12 toneladas diarias. La basura 

munlclpal  domiclllarla k g 6  a 4.2 mlllones  de toneladas al aAo y se acumularon  un 

total de 42.2 millones  durante la decada. 

El problema de  la  basura  tiene proporciones alarmantes y plantea una serle 

de retos: desde su  adecuado  manejo, recolecci6n y transporte, hasta su disposlcl6n 

flnal. Ademas de los costos en personal y de  una infraestructura gigante de 

unidades recolectoras, centros de transferencia, transporte especializado, 

barredoras,  carritos de mano y sitlos de dlsposlcl6n flnal. 

En lo referente a los desechos  contamlnantes  en la basura resldenclal, se 

tlene que en el Distrito Federal se generan un minimo  de 4,363 toneladas anuales y 

Dsffls, 1989 
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un mhxlmo de 12,  834. La &cada de los ochentas deJ6 mtis de 128 mil toneladas 

de contamlnantes caseros. La  zona metropolitana de la  ciudad de M6xico arrojCr 

entre 7 m11 y 21 mll toneladas anuales, para un total cercano a 21 1 mll  toneladas  en 

la  decada. 

En la basura municipal  domiciliaria el D.F. acumula  un minimo anual de 8,726 

toneladas y un maximo de 25,667. En cuanto a la  ciudad de M€ixico y su zona 

metropolitana, produce entre 14 y 42 mll toneladas anuales  de  desechos 

dom4stlcos contamlnantes, para un total que  osclla de 143 a 421 mll toneladas en 

la decada. 

1.4 Ley General De Protecclon AI Amblente y evaluaclon de Impacto  ambiental 

La Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidn al ambiente aprobada 

en 1988 proporciona los lineamientos federales  para la estrategia contra la 

contaminacibn. 

r. 

Según Restrepo (1989), la ley es un discurso bastante coherente  en 

tdminos generales, sin embargo,  tiene aspectos que evidencian  algunos problemas 

bdsicos en  cuanto a la  basura residencial y municipal. La responsabilidad de 

proteger  al ambiente  se  ha  dividido  de una manera  simplista: los desechos  se 

clasifican en basuras riiunicirjafes q ~ e  se coiisidrjran no-coiitamiiiantes y residuos 
industriales peligrosos. De acuerdo  con los ArtFculos 137, 148 y 149, los estados y 

municipios  tienen la responsabilidad de controlar las actividades que tio son 

consideradas altamente peligrosas y los residuos no peligrosos generados  en sus 

jurisdicciones. 

La ley no  contempla la basura  municipal y residencial como  contaminantes , 
de alii que  no se requiera ut1 control estricto de las mismas. La  Qnica mancibtl que 

se  hace de ellas es que  deben  disponerse en rellenos sanitarios y sitios de 

confinamiento 

como  impedir 

autorizados (Arts. 135,137 y 138). De  ninguna matiera la ley indica 

las practicas de  manejo  de residuos, ni corno ejercer control de los 



basureros por muchos aflos bajo domlnto directo de los caclques de los 

pepenadores. 

Otros  aspectos no contemplados en la citada ley  (Restrepo, 1989) tienen 

que ver  con los mecanismos reguladores del desarrollo econdmlco para que kste 

sea compatible con un  ambiente  sano. Uno de  ellos  es  la  evaluacidn del Impacto 

ambiental. Hasta ahora,  la leglslaclbn (La Ley General y el Reglamento  de 

Residuos Peligrosos) exige efectuar evaluaciones  de impacto ambiental (EIA) como 

prerequlsito para autorlzar el funcionamiento de rellenos sanitarlos y de plantas 

Industriales y otras empresas que generen o maneJen residuos peligrosos. Enrlc  Pol 

(1995), argumenta tamblkn que es necesarlo realizar un estudio de impacto 

amblental previo B la lmpiementacldn  de  cualquier proyecto humano para "predecir" 

qu6 tan grave  pudiera  ser el daAo a causar. I .  

Restrepo seflala las EIA son  una  buena Idea pero no  funcionan  en la realidad 

y se  clrcunscrlben a evaluar las actividades especlficas de  una empresa, y no de 

las  exlstentes a su alrededor. Esta  Ilmltacldn no permlte obtener un panorama 

global del problema de  contarnlnacl6n por desechos s6lldos en una regibn. QukBs 

una ffibrlca alslada no cause dlrectamente un d a b  desproporcionado al amblente y 

a91 lo  puede manifestar su EiA  pero en la  conjuncidn  de  cientos  de fábricas  y otros 

estableclmlentos en  una regltrn  determinada (por elemplo, una  zona lndustrlal 

urbana) sl ocasionara un impacto importante. 

Lo Ideal serla entonces  disponer  de  evaluaciones  de impacto ambiental  de 

zonas  urbanas definidas y su reglbn circundante. 

Entre otros objetivos  se podrlan: 

I) identificar Areas dafiadas  por desechos  de productos contaminantes deposltados 

clandestinamente; 
2) evaluar  seriamente el Impacto que  han tenido todos y cada uno de los basureros 

y rellenos sanltarlos en los suelos y aguas; 

14 



3) establecer un slstema Jerhrquico para determlnar los sitios m& afectados con el 

fin de prestarle urgente  atencidn correctiva y de limpieza, 

4) evaluar los impactos especificos que diversas  actividades  urbanas  han tenido en 

los ecosistemas del Area; 

5) evaluar  acciones previas de control y sus efectos  reales  para evitar la 

cmtamlnacibn; 

6) presentar a la cludadanla un reporte conflable de la  sltuaclbn actual y futura. 

Por lo anterlor, es  urgente la necesldad de hacer de las EIA una actividad 

cotldlana  que  no  se  limite a 18 apertura de empresas y fhbrlcas. Se requieren 

evaluaciones ecolbgicas cuya  funcidn principal sea  indicar hasta qu4  punto los seres 

humanos y otros organismos que habitan la zona  estan  siendo  sujetos a un 
proceso de lento envenenamiento  que tendrft iesultados irreversibles en  muchos 

casos. 

En M&xico, el Tltulo §exto de la Ley de Proteccldn al Amblente  se refiere % 

las medidas de control, seguridad y sanciones. Establece que los principales 

mecanismos de control son las inspecciones por autoridades locales o federales 

competentes. La cludadanla y las comunidades  no  pueden  iniciar procesos penales 

por delltos ecol6gicos a menos que su propiedad, patrimonio o persona hayan 

sufrido daflos o perjulclos directos derlvados de la accirfrn del infractor. 

En  conclusl6n, la Ley no propone una estrategia  federal de acclbn en materla 

de basuras residenciales y municipales,  pues  no  son consideradas como peligrosas 

para  el amblente. Se Ignora el ciclo  de  contaminacidn  originado  en este tipo de 

desechos,  que  aunque  no son tan peligrosos como los de origen industrial, distan 

mucho  de ser residuos inofensivos. La Ley  se  limita a M a l a r  la necesidad de 

confinarlos en rellenos sanltarlos; ademhs, tlblamente suglere  que  se  reduzcan los 
volúmenes  de basura y se  busquen t4cnlcas de reclclaje y reaprovechamlento de 

recursos materiales que  ella  contiene (Artlculos: 134,138 y 141). A esto se  reduce 

la estrategia nacional  de  manejo de desechos sblidos municipales,  la  cual  adolece 

de serias fallas y no  plantea u ~ a  politicz para enfrentar e! problema de los 
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desechas  cantamlnantes  que tiene su origen en la basura de vlviendas y en 

establecimientos pequefios y medianos. Tales residuos seguirhn  siendo 

introducidos y dlsfrarados en la basura municipal, y así  se mantendrh un ciclo 

nocivo  que  contrlbuye a la proliferacidn de una grave y creciente patoiogla 

amblental. 

En lo referente a los residuos peligrosos, Restrepo (1989) setlala que el 

reglamento correspondiente a este es una copia  trunca y mutilada de las 

regulaclones emltidas en 1986 por la  Agencia  de Proteccldn al Ambiente  de los 
Estados Unldos (EPA). Este hecho por sl solo habla  de la lncapacldad para 

formular un dlscurso normatlvo  orlglnal,  aunque  no necesarlamente Implica  que las 

regulaclones de la agencia  estadounidenses sean inadecuadas; pero expllcar  una 

parte trunca y descontextualizada  de las mismas da como resultado un fracaso 

normstlvz. 

En primer termino, las autoridades mexlcanas clerran la poslbllldad de 

participacibn ciudadana  al declarar el asunto  de los desechos peligrosos como  de 

excluslva competencia  administrativa. Esto puede deberse a que las industrlas 

paraestatales, los centros hospltalarios y otras entidades dependientes del Estado 

figuran entre los principales generadores de desechos peligrosos. En cambio, la 

EPA deja abierto el camino a las comunidades y los individuos para ejercer 

acciones legales sobre aquellas personas flsicas o morales que  atenten contra su 

patrlmonlo ecol6gleo, y los dota de  una infraestructura legal que sirve de 

Instrumento  de control social. Los individuos o comunidades  han sldo dotados de 

herramlentas correctlvss dentro  de un contexto legal que enmarca una acci6n 

culdadana coherente y no, como en el caso mexicano,  simplemente constrefllda al 

papel de  Informante o denunciante. 

En  conctusidn,  la estrategia estadounidense fue modificada 

desfavorablemente y presentada a  la sociedad mexicana  como  una  soluci6n propia, 

ello  habla  de una falta de preparacidn ecoldgica de los funcionarios públicos que 

repercute en no saber cornc resofver e! problema de !a contarninacibn en  genera!. 
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CAPITU LO 11 

Existen cuatro métodos de  disposicidn  final  de  desechos sdlidos, a saber: el 

tiradero al aire libre, que es el más  común  en M&xico, el cual  genera  contaminacidn 

del suelo y  prollferacldn de fauna  noclva, entre otras cosas; el relleno sanltarlo, si 

no se  lleva a cabo  adecuadamente,  puede  contaminar los mantos aculferos y 

requlere de  grandes  cantldades  de terreno para su construcci6n;  la  Inclneracidn, 

que efectivamente reduce la cantidad de basura, pero resulta bastante caro debido 

a la tecnologia que  se  utiliza para evitar la contaminacidn  del aire con los gases que 

resultan de este  proceso; el reclclaje y composteo, resultan los mktodos mds 

viables ya que dlsmlnuyen  la cantidad de basura y al mlsme tiempo se  reutlllzan los 

desechos s6lldos. Hay  ademas mktodos qulmicos de dlsposicidn flnal de desechos 

como son la  hldrogenacldn, la oxldacitrn y la plrtrlisls. 

En este capitulo se hace una descrlpclbn de los metodos cltados 

anteriormente, destacando sus ventajas y desventajas, lo cual resulta importante 

para destacar las ventajas de implementar un programa de separacidn de 

desechos sdlidos como  el  de  la UAM-I. 

2.1 Tlradreros al Alre Llbre 

La basura contiene materiales putrescibles que se  descomponen por la 
accidn de bacterias aerobias y anaerobias, según se encuentre presente aire o no; 
lo que produce en este Mimo caso, gases altamente tdxicos como el metano, el 

amoniaco y el itcido sutfhldico, entre otros. En caso  de que la temperatura se 

eleve, llegan a originarse incendios esponthms que provocan la presencia de 

humo en grandes cantidades; esto aunado al polvo y las particulas desprendidas 

que  son arrastradas por el viento y que  contaminan  la atmosfera. 
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Los tlraderos a  clelo abierto son  fuente de contaminaclt5n tanto del aire 

como el agua y del suelo, (DelRs, 1989). Contaminan el suelo  cuando la lluvla 

escurre a travGs de  ellos y lo Impregnan  de  sustanclas tdxlcas. De  Igual forma se 

produce la contaminacicin del agua subterrhnea cuando la lluvia escurre a traves de 

la basura en fermentacl6n arrastrando sustanclas t6xlcas y germenes pat6genos al 

subsuelo, hasta alcanzar los mantos frehtlcos y otros aculferos por escurrlmiento. 

Asimismo, la fauna  nociva: insectos, roedores, afectan de forma negativa el 
sistema ecol6gico natural de las zonas en  que se localizan los basureros. 

Por ello, se hace necesaric considerar el proceso de los desechos s6lldos 

corno un clclo en el que las acciones  que se realizan afectan el todo de este 

sistema. 4 .  

En la ciudad de Mkxicc,, en 1938 habla  cuatro  tiraderos, uno por el 
monumento  a la raza, otro en  la parte alta de tacubaya, el de Dos Rlos, donde 

ahora se encuentra  la  colonla del Valle, y otro en la  Magdalena  Mixlhuca, cerca del 

actual Palaclo de los Deportes. 

Al prlnclplo de la dkcada de los ochentas, exlstian cerca de 25 mll tlraderos 

clandestlnos y numerosos tiraderos a  cielo abierto. Algunos de los mhs grandes 

eran:  Santa  Cruz  Meyehualco,  San  Lorenzo  Tezonco,  Santa  Fe,  Tlalpan,  Milpa  Alta, 

Cerro de la Estrella, Tarango,  San Mateo, Vaso  de Texcoco, y Santa Catarina. 

Casi todos los tiraderos citados, excepto el del vaso de Texcoco,  tienen la 

caracterlstica corrtOn de ser barrams de cfeea profzndidad. 

Snntn Cnu bky&udco 

El tirad8rQ de Santa Cruz Meyehualco se empez6 a  utilizar como tal a partir 

de 1924. Situado al oriente  de la ciudad de Mexico, con  una extensidti de 160 

hectareas,  actualmente ya no est& en  operaci6n,  este  tiradero íleg6 a constituirse 

81’1 un importante centro de infiuencia, que condicionb SI sistema de manejo de los 
desechos sdlidos y rwpresentd  uno  de los principales fQcos de contaminaci6n. El 
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tlradero se form6 de  numerosas montaflas de  desechos, algunas hasta de IO0 

metros de altura,  causas  que  lo  convirtieron  en el más grande del mundo. 

Santa Fe 

El  tiradera  de  Santa Fe ocupo paco mas de 50 hectareas de barrancas y 

hondonadas,  con  profundidades  hasta  de 80 metros. Fue creadu en 1958 y 

clausurado en 1986 para construir, en la superficie, instalaciones deportivas. 

San I,orenzo Tezonco 

Era  el  tercero en Importancla en el  Dlstrlto Federal, reclbla dos mll toneladas 

dlarlas de basura y albergaba mhs de 25,000 pepenadores. 

Santa Catarha 

Es el  único  tiradero que aun  subsiste.  Entre, &te, el  de  Santa Cruz y el de 

San  Lorenzo,  recibian 6,600 toneladas  diarias  “de  basura auxili2tndose por once 

estaciones  de  transferencia  distribuidas en la  ciudad. 

Los hasi-Rellenos 

Un cuasi-relleno  es un tiradero al  que  convierten, al menos  en  apariencia, en 

un relleno sanitario. La gran mayoria de las zonas  de depbsitos de desechos en el 

D.F. son o fueron tiraderos a cielo abierto, y las autoridades han tratado de 

amortiguar su Impacto con  acclones parciales que  buscan transformar el tlradero en 

un relleno sanltarlo. Sin  embargo, el relleno sanltarlo contemporhnec, requlere de 

varlos  elementos bhsicos para funclonar  adecuadamente, los cuales no  se  cumplen 

en el cuasi-relleno: 

I) El estudlo detallado del sltto de ublcactbn 

2) Instalar una capa protectora impermeabilizante  de materiales sinteticos o arcillas 

en el fondo del sitio 

3) Instalar y mantener un sistema de recoleccibn y tratamlento de llxlvlados o 

lechadas t6xicas, y 
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4) Establecer un control estricto de los desechos  que  entran, para que los residuos 

industriales peligrosos no tengan cabida bajo ninguna  circunstancia. 

Es claro que los cuasi-rellenos  son una fbcil salida que pretende transformar 

a los tlraderos en sltlos de dep6slto seguro y controlado. 

El cambio de tiradero a  relleno sanltarlo Implica un trabajo enorme SI se 

toman en cuenta las definiciones  de cada tipo de basurero. Para lograrlo se 

tendrlan que remover todos las desechos,  nivelar una forma cdncava al terreno, 

aplicar una o m8s capas Impermeables  en el fondo;  luego esparcir los desechos en 

capa cubrlrlos  con  arena y arcllla, hasta llegar al lfmlte de la capacldad del terreno 

y flnalmente  cubrir todo con una gruesa  capa.  AdemBs,  se  deben construir sistemas 

de  drenaJe, captacidn y tratamiento de  Ifxiviadas, pozos de monltoreo de aguas 

fuera del predlo y de  venteo para el gas metano.  Finalmente, se tendrfa que 

mantener  un sistema de monitoreo constante una  vez cerrado el tiradero, y otro 

permantente para la captacidn y estudio  de  lixiviados  que  incluya  su control estricto. 

Adembs, contrario a io que sugieren DeMs (1989) y el reglamento de  limpia del 

DDF,se debe evitar al  mhximo  la entrada de  agua y humedad ai relleno  sanitario,, 

pue.s  Incrementarh el volúmen  de  Ilxlvlados. 

Lo que  en la ciudad de MBxico se ha  dado en llamar ‘‘ relleno sanitario” se 

debería denominar, miis bien,  cuasi-rellenos. estos combinan  elementos  del relleno 

sanitario  antlgUo y de tiradero a  cielo abierto, pero  el resultado deja  mucho  que 

desear y de ninguna  manera se llega a la  supuesta transformacldn que  anuncian 

las autorldades. Existen  Areas de manejo de estos cuasi-rellenos, en los cuales las 

autorldades tlenen poco o ningun control sobre la  supervisidn estricta de los 

desechos  que  entran. As1 se  Introducen  elementos que operan en detrlmento de las 

acclones positivas adoptadas 
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2.2 Relleno Sanltarlo 

El relleno sanitario es un metodo de eliminacidn  de residuos sdlidos en tierra, 

a traves del cual se  disminuyen los riesgos para la salud y la seguridad pública. Su 

metodo se basa et1 seguir ciertos principios de ingenieria para depositar los 

residuos, ocupando  menores  dimensiones, reduciendolos al mlnimo  mediante 

compactacidti y r'f3CUbridtidolQs  con  una capa  de tierra al termino de  cada jornada o 

en los intervalos mds frecuentes que resultaran necesarios. 

El relleno sanitario posee varias caracterfsticas, a saber: 

Esta cercado para evitar la entrada de  personas que tiren desechos  que 

permanezcan al descubierto y para impedir. que los pldsticos y los papeles  sean 

arrastrados por el viento  a terrenos vecinos. 

Posee desagUe  adecuado para evitar que  el  agua  de  lluvia se filtre a traves  del 

tiradero, contamine el terreno, los manantiales, o rbs prdximos  a la zona. 

Tiene servicio de  agua  que se usa para humedecer la basura  con e¡ fin de reducir 

el polvo et1 las operaciones  de vaciado y en caso necesario apagar los fuegos 

que puedan producirse por  los desperdicios combustibles. 

Cuenta  con carretwas pavimentadas de entrada al terreno. 

Es la forma  menos  inadecuada  de disposcidn final de la basura; pero no deja 

de ser finalmente el milenario sistema de enterrar y olvidar. (Deffis, 1989). 

La realizacidn de un relleno sanitario requiere de estudios tales como 

investigacidti del subsuelo para conocer  la permeabilidad del terreno, colocacitrn de 

una central de filtracibn de  aguas para recibir las filtraciones de los lixiviados y 

evitar la contaminaci6n de  aguas subterrhneas. Para  ello es preciso verificar 

sistematicamente los mantos aculferos prdximos  a los rellenos sanitarios. 
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Antes de Inlclar  la  construccidn de un relleno  sanltarlo, se deben realizar 

estudios y proyectos de la misma  manera  como  se  hacen para construir una  super 

carretera y/o un puente (Detns, 1989>, y tener en  cuenta los slgulentes aspectos: 

eDecldlr  la  canttdad  de terreno necesario para la disposlcidti de los residuos de una 

determinado  poblacidn. En terminos generaies, se necesita una  superflcle de 0.84 

metros cuadrados con una profundidad de 1.80 metros, por persona y aRo. 

0 Asignar  que  zona de fAcll acceso y, preferentemente, en las lnmedlaclones de 

la  cuidad. 

Procurar que el empiararnienic, sea est6tlca e  hlgi6nicamente compatible con el 

medlo ambiente. 

O Evitar poner en riesgo las aguas subterrimeas por  el establecimiento del 

relleno. 

o Buscar  que la tlerra del sltio sea la  Indicada para servir para recubrimiento.  La 

mezcla Ideal es 50% de  arena y 50% de  arcilla o Ilma. El emplazamiento mhs 

adecuado es en  una  mina abandonada. 

Este mktodo de  conflnar  la basura se Intcl6  a  finales del slglo pasado, pero 

se desarrolld y adoptb en la $poca de  la posguerra (Rathje, 1989). Entonces  se 

pretendia bhsicamente prevenir  la  diseminacibn  de enfermedades contagiosas, 

controlar los procesos de descomposicibn organica  de los desechos y atenuar los 

olores e Impresibn visual  que  generaban los tiraderos a  cielo abierto. La idea se 

materializ6 en  una  apllcacl6n de tkcnlcas de nivelacibn diaria de los desechos para 

cubrirlas  flnalmente  con una capa de arena. El diseAo se  asemeja  al concepto de un 

pastel en capas: Cada día se agrega una capa  de basura y una de  arena; al 

saturar la capacldad del sltlo se  cubre el predlo del relleno con  una capa gruesa de 

tierra y vegetacidn de algún tipo. A diferencia del relleno  sanitario  contemporhneo, 

el antlgoo no contaba con una capa  lmpermeablllzante en el fondo para evitar las 

flltraclones al subsuelo. 
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En  aquel  entonces  se asumla que los procesos de  descomposlcldn actuarlan 

para transformar la basura en  una composta inofensiva y rica en materia orghnica. 

Estas suposiciones  e ideas eran completamente  válidas  cuando se adopt6 la idea 

original del relleno  sanitario.  Actualmente  la  situacibn ha cambiado de  manera 

slgnlflcatlva,  pues los desechos ahl deposltados llegan a  contener  sustancias 

thxicas y contaminantes. 

El relleno  antiguo se popularlz6  cuando la Industria qulmica todavfa no 

ofrecla su gran varledad de  sustanclas,  elementos y materiales qulmlcos utlllzados 

en los procesos lndustrlales  modernos.  Algunos  desechos  Industriales pudieron 

considerarse corno peligrosos, pero no existía una preocupacidn real por el impacto 

ambiental que causarlan. Ahora  cualquier hogar cuenta  con  una  docena  de 

productos y sustancias  que  contienen  elementos considerados como peligrosos, 

Las Industrias y los prestadores de sewicios cuentan  con un3  extensa gama de 

productos quimicos altamente t6xicos que si se desechan en los suelos  en forma 

directa daRan irreparablemente la  naturaleza (Restrepo, 1989) 

El relleno  sanitario y los tiraderos tienen en común  que  su diseAo no requiere 

(a diferencia de los rellenos  modernos),  que se utilicen criterios ecolbgicos para fljar 

su ublcac1Sn. 

Aunque ya desde I940 se hablaba de rellenos sanltarlos, no fue sino hasta 

1984 cuando el gobierno  de la ciudad de Mkxlco decidid clausurar los grandes 

tlraderos oflclales, combatlr los 24 mil  clandestinos y establecer la disposiclhn final 

con rellenos sanitarios. 

En 1989 se pusieron en operaci&n dos rellenos  sanitarios,  uno  ubicado  en el 

bordo poniente del vaso de Texcoco y el otro en Prados de  la  MontaAa, ai poniente 

de  la  ciudad, cerca del tiradero de  Santa Fe. Ambos, tienen una superficie conjunta 

de 260 hectareas y se les calcul6 una  vida útil de cinco  aRos. 

El de "Prados de  la  MontaRa" se somete a  la  pepena por miles de 

"voluntarios"  que  han  encontrado  en  la seleccibn de subproductos de los residuos 
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sdlldos una forma de vida. AI final del dla, los restos se extlenden sobre el piso, y 

se  cubren  con una capa de tierra que se compacta con maquinaria pesada durante 

la noche para repetir la operaci6n al día  siguiente. 

Se prevee que  en  un futuro cercano estarhn saturadas esas depreslones, 

hondonadas y cuencas cercanas a  la  ciudad,  que se rellenan de residuos s6lidos, 

habra  que buscar otras mas alejadas,  con el. consecuente incremento al costo al 

transporte. (Deffls, 198). 

Debido a que el pian de reclclaje total de reslduos sblidos debe ser aplicado 

paulatlnarnente y por etapas, el relleno sanltario se considera una soluclrjn 

Intermedia entre el tlradero a clelo abierto y la  reutlllzaci6n y reclclaJe de 

subproductos de la basura. f. 

Desvmtnjns Del Relleno Snnit.ario ~Etror!&Iwcnclor 110 definido. 

l. Se usa  extensivamente la tierra 

2. Es diflcll encontrar los terrenos adecuados en las ciudades, por lo que  se 

desplazan al campo,  con Impredecibles consecuencias. 

3. Se requiere de rnantenlmiento  continuo. 

Ut3izacion Posterior de un Relleno Sanitario 

Una vez cerrado ut1 tiradero, se puede utilizar para diferentes cometidos: 

Recoleccidti y cribado del producto, una vez que la fermentacidn esti3 lo 
suficietitemente  avanzada. 

Puesta  en  cultivo; creacidti de parques verdes o campos deportivos. Habra que 

estudiar tecnicamente e1 estado de fermentaciSI: segun el destinc del terreno. En 

el caso de un tiradero compactado, el terreno se considera estable despues  de 

12 aAos. 
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Se recomienda  lnlclar el aprovechamiento  plantando pasto. La plantacidn de 

&-boles resulta aleatoria, a menos  que se haya cubierto el relleno con  una capa 

considerable  de tierra adecuada. 

La construccidn de casas sobre un tiradero implica mayores  reservas. En 

efecto, la compactacldn se sigue  produciendo  durante  mucho  tiempo y la 

fermentacldn en las capas  profundas  continua  durante aAos,  con  emanaciones  de 

gases nocivos. Esto obllgaria, en todo caso, a construlr sobre pilares elevados lo 

que a su vez puede  ser peligroso para los obreros que abrieran los pozos o las 

zanjas para los clmientos. 

Por la misma  razdn  en  la  utilizaci6n  de un antiguo tiradero  para la instalacidn 

de  una lndustrla, deben tomarse las precauciones  adecuadas. (Deffls, 

1989)iErrorlMarcador no deflnldo. 

Relleno Sanitmio Con Basura Triturada 

Este procedimiento es de  utlllnaci6n relatlvamente reclente y presenta 

grandes  ventaJas,  basandose en los  sigulentes prlnclplos: 

Los cuidados para evitar las molestias son menores que  en los otros sistemas 

I, La circulacidn sobre el relleno es sumamente fácil 

Una vez triturada la  basura, su colocacldn en capas  es  mas fhcil; el producto es 

mhs  denso y homogkneo ; no hay  lugar para bolsas de aire y es preciso realizar 

un compactado especlal, pues con el simple paso de los camiones, el relleno se 

acomoda  de  manera  adecuada. 

La basura triturada es creada de modo  unlforme, por lo que  la fermentacldn 

aerdbla tranforma muy rhpldamente las materlas organicas cercanas a la 
superficie, proceso que genera una  nueva reduccidn de voiúmen  despuks  de la 

fermerttacldn. 
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Con &te procedlmlento no es necesario poner la capa de cobertura; basta 

extenderla únicamente al cerrar  el relleno para cultivar una  zona verde o hasta un 

campo de golf. 

2.3 Inclneraclon 

Es el metodo mas efectivo y radical para disponer de la basura, pero es el 

mas costoso. 

El proceso en general consiste en  secar la basura dentro del homo (elevar la 

temperatura  de la misma hasta el grado  de  incineracibn), introducir el aire necesario 

para la combustitrn y, por último, evacuar los residuos. Durante esta combustitrn se 
producen  gases y una parte de escorias. 

I. 

Las escorias son materiales innrg&t?lces Optimos para rellenrrs, 

pavimentacidn de calles y usos similares; su produccidn representa entre 5 y 10 % 

del volumen inicial de la basura y desde el punto de vista higidnico, son 
absolutamente inertes, según estíindares perfectamente establecidos. Para llevar 

a  cabo la incineracibn es necesario conocer 91 poder calorifico, el contenido en 

materias combustibles y et1 agua. (Deffis, 1989) 

El poder  calorifico representa dos ventajas; 

1) La combustidn ocurre de manera  autdnoma,  sin  necesidad  de aportacidn de 

combustibles exepto para los arranques  de los hornos. 

2) Las  grandes cantidades de calor que se producen ameritan ser utilizadas 

El aprovechamiento  de este calor es infinito,  como lo son los procesos en 

que  se  emplea el calor o la energia. Lo mhs importante es  la produccidn de vapor, 

para uso industrial y la produccidn de energia electrica. 

El proceso de  incineracibn  de la basura es mucho mas complicado  que 

prender  fuego  simplemente  a  un month  de desechos.  Para eiio, hay que 
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conslderar  varios factores: Primero la combustldn, el material debe llevarse a cabo 

en un horno especial para tal efecto; y segundo,  comprende  la  eliminacidn  de los 

residuos, las  cenizas o escoria; Tercero, es el de control de los contaminantes que 

resultan del proceso de  la  combustibn. 

El proceso de Inclneracl6n presenta clertas ventalas: 

I j Ellmlna el problema de  salud,  orlglnado por I3 acumulaclirn  de desperdlclos; 

2) Reduce el volumen  de desechos srSlldos  en  un 85% y consecuentemente requiere 

menos tierra para su eliminacibn; 

3) Para la incineraci6n  puede  utilizarse  equipo de diversos  tamaAos,  desde  equipos 

caseros hasta incineradores municipales  con capacidad de hasta 1,000 

toneladas diarias: 

4) Los residuos son inertes, inodoros y f;iciles de manejar 

2.4 Reciclaje 

Rsslduo o basura. 

Se considera  basura a todo objeto que ya no tiene  nlngún uso; lo  que 

presupone  un  deseo de ellmlnarlo,  de  deshacerse de 61, de desaparecerlo ya que 
no se le atrlbuye nlngún  valor para conservarlo. La basura  suglere  suciedad, falta 

de  higiene, mal olor, desagrado a la  vista,  contaminacibn, fecalisrno, impureza y 

turbiedad. 

Por otro lado, el termino de reslduo es  mas apropiado que el de desecho o 

basura.  El  dlccionarto  de la Real Academia  Espafgola  deflne reslduo como:  lo  que 

resulta de la  descomposlcidn o destruccidn de una ‘cosa’, parte o porclbn que 

queda  de  una ‘cosa’. 
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La palabra sdlido es imprecisa, pues una gran parte de los contaminantes 

liquidos y gaseosos son,  en realidad, suspensiones  de  s6lidos en esos medios. 

Los reslduos s6lldos domiclllarlos se dividen en dos grandes grupos: los 

orghnicos y los inorghnicos. Los orghnlcos son todos aquellos de origen bloldglco, 

que  en algún momento  tuvieron  vida;  es  decir, todo aquello  que  nace,  vive, se 

reproduce y muere. Generalmente estan compuestos de desperdicios de  la  comida, 

de la cocina y restos de plantas y vegetales. 

Los reslduos lnorgfinicos estfin constltuldos por materlales no 

biodegradables: vldrlos, plhstlco, metales, etc. 

El Partldo Verde Ecologista hace  la  dlstincibn entre residuo y basura diciendo 

que basura se  considera  a los reslduos, tanto orghnicos como  inorghnicos,  que  han 

sido revueltos o mezclados, porque de esta forma ya no es posible que pueda ser 
reciclados. 

Reciclar puede  definirse  como  la  circulacidn  de materiales dentro  de  un 

sistema cerrado cuyo propdsito es optimizer !a ut.i!lzacl&n de recursos y mlnimirar la 

produccidn de  desechos (Restrepo, 1989). En general se entiende por reciclaje, 

separar meteriales y reintroducirlos al sistema de produccidn para transformarlos 

en  nuevos productos, el reciclaje incluye todas aquellas actividades que ahorran 

materia prima, recursos materiales y energla en el proceso de produccidn. 

Esta alterrrnatlva centra  su  atencidn  inlcialmente en recobrar, de múltlples 

maneras, los artlculos y materlales que de otra forme termlnarlsn enterrados como 

basura.  En esta etapa los materiales m n  selecclonados y acumulados  de  acuerdo 

a tlpos de productos. Despuks  de  la separaclbn, parte de ellos se podrfin vender 

dlrectamente, mientras otros requerlrhn procesamiento en plantas especializadas 

en transformar residuos; de ahl saldrhn materiales aprovechables para la  industria 

nacional y composta para mejorar los suelos agrlcolas del país (Deffis, 1989). 
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Existen  cuatro  estrategias  principales de reciciaJe a las que se puede 

racurr~r:~ 

I }  Separación  de origen. Requiere  que los usuarios del sistema de  limpia  separen 

la basura en diferentes contenedores  de  acuerdo  al tipo de materiales tales 

como: vidrlo, cartbn, papel, peribdico, aluminio, orgánicos, otros metales. Aunque 

este tipo de estrafegia es deseabie, Sil esfabiecimieiito eti ¡a capitsi represeiiia 
varlos retos. Primero, se necesita regularizar el sistema vigente de recoleccldn 

de basura, ello es difícil porque  no existe un sistema de recoleccidn que  de 

sewicio a la población ya que  en  muchas  áreas  de la Ciudad, los vecinos 

depositan por la noche la basura  en ciertas esquinas o camellones. Esta 

estrategla requiere de un sistema de recoleccibn bien establecido y la 

partlclpacldn ordenada de la culdadania. 
7. 

2) Separaclbn de planta procesadora. La separacihn de materiales en  una planta 

lndustrlallzadora de basura  no requlere de la partlclpacibn culdadana. Esta se 

recolecta normalmente y se lleva a la planta donde se clasifican los materiales 

que circulan  en  bandas  mdviles.  Dichas plantas recurren a  sistemas  de 

separacibn de corrientes de aire, por magnetismo, por mallas de diversas 

medidas y otras m8s. El Distrito Federal tiene la experiencia  de plantas 

lndustria!lzadora!s cfe basura, pero segcn Restrepa, no  han !cgradc funcionar  con 
eflciencla,  puesto  que  no se dan abasto con las toneladas de  basura  que 

reciben. 

3) Centros de recoleccibn de material reciclable: Algunas  urbes  estadounidenses y 
mexicanas  han establecido centros de recoieccibn que  pueden  funcionar 

permanentemente, son lugares estabiecidos exclusivamente para  recolectar los 
productos, claslflcarlos y dar buen uso de ellos. 

3 Restrepo, 1989 
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4) La separacldn y comerclalizacidn de materiales por los pepenadores.  La 

separacldn a cargo de pepenadores  ‘profesrionales’ se efectúa en muchos 

paises. En el dlstrlto Federal las actlvldades de recobrar y reciclar tienen una 

hlstorla enraizada, las presiones econdmicas orillaron a crecientes grupos 

desposeldos, los pepenadores,  a transformar íos desechos en mercancia 

vallosa  para el sistema. Al mismo tiempo, ellos impulsaron un mercado estable 

de reventa de  esa ”mercancía-desecho”. 

Dos son las Areas principales de separacidn: 

1) Formada por e! persona! de recoleccidn, e! Eepartarnento de Ilmpia del Distrfto 

Federal junto con  sus  voluntarios, y 

2) Formada por  los pepenadores  que  operan eti’los tiraderos. Su trabajo realizado 

en  condiciones  extremadamente  insalubres y con altos niveles  de  contaminacibn, 

es Invaluable  en el proceso de recuperar recursos vitales y evitar su desperdlclo 

deflnltivo. 

En el Distrito Federal y en general en los paises del Tercer Mundo, los 

pepenadores  han estructurado su propla estrategia de trabajo  para reclclar con la 

mayor eflcencla posible, se han instalado permanentemente  en los tlraderos y 
hecho  de la basura su medlo de subsistencia. Enfrentan diversos problemas, entre 

los m8s notables son el cacicazgo politico apoyado por el partido en el poder, 

ejercen control del mercado  de reventa de productos y materiales recuperados, de 

donde  emana  su  Inmenso  poder  econrlmlco y el control polltlco sobre varlos mlles 

de pepenadores  en sus famillas. 

Restrepo (1989) sefiala que la compostacldn  de  desechos orghnicos es una 
de las mejores alternativas para el Distrito federal, considerando  que  se  produce 

mas del 5Ooh de tales desechos  en su basura residencial. Este tipo de 

transformaciones es recomendable pues no requiere sotlsficaclbn tecnoldglca a 

dlferencla de los Indneradores. 
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VentaJas del reclclaje4 

En lo social: 

0 La creacibn de fuerltes de trabajo en los centrcts de acopio. 
Mejoramiento  de  la  imagen  de la Ciudad  como  consecuencia  de una conciencia 

ecoldgica. 

CreaciOn  de ayuda econdmica  domestica,  principalmente  a las estratos de bajos 

recursos. 

En lo econbmlco: 

Eiiminación  de ¡a economía subterránea que se sostiene con base en ia venta  de 

subproductos de  la  basura. 

Creaci6n de una industria  sana, a partir de várias plantas de composta, alimento 

para anlmales y otras. 

Dlsmlnucibn  en los costos de limpleza, recoleccidn y disposlclbn flnal. 

Ahorro de energía para la fabricacidn de nuevos productos con los materiales 

recuperados. 

En lo ecologico: 

Eliminacidn  de las posibilidades de  contaminacidn de los acuiferos subterrbneos. 

PreservaciOtl de los re cursa^ naturales. 

AI evitarse los efectos del manejo ittadecuado  de  la basura, se evitaran 

enfermsdades respiratorias, infeccimas B intestinales, la proliferacibt-r de la 

fauna  nociva y la  contaminacidn  ambiental. 

Deffis, 1989 

31 

. 



2.5 Composta 

Uno de los metodos  de reciclaje de  desechos sdlidos orgAnicos, identificados 

como el 50% de  desechos sdlidos de  la  Ciudad de MBxico es la fabricacidn de 

cornposta. 

Según Deffis (1989), la composta es un producto negro, homogkneo y, por 

regla general,  de  forma  granulada,  sin restos gruesos. AI mismo tiempo, es un 

producto húmico y calcico; un fertilizante qulmico. Por su aportacidn de 

oligeoelementos al suelo,  su vahr es muy apreciado. 

Se obtiene a partir de la fermentacidn de  basura organics; tambicSn se le 

conoce  como humus. *. 

li E! humus ns YE materia rrrgbnisa que esta presente et? e! suelo; procede 

de la descomposicirjn progresiva de los restos vegetales y animales  que se van 

depositando  en el suelo, tales como hojas de Arboles y plantas, cadAveres 

vegetales y animales, excreta y todo material orghnico y que se vat1 convirtiendo  en 

minerales fundamentales por la actividad soprdfita de hongos bacterias," (Deffis, 

1989) 

Se puede encontrar en las partes mas altas del suelo y se caracteriza por un 

tipico color negruzco  debido a la riqueza  de  carbono  que  posee. El humus puede 

obtenerse  tambidn  de la fermentacián de los residuos sdlidos domiciliarios, al 

fermentarlos con diferentes sistemas, La materia adquirida  con estos mdtodos 

tambien se llama  compost o composta. (Deffis, 1989). Son  muchas las ventajas de 

fabricar compostas para cualquier tipo de sueslo. 

La  composta  da  cuerpo a las  tierras ligeras y muelle a las compactas;  evita 

la formacidn de costras; facilita el laboreo; mejora la aereacibn de las raices; 

incrementa la capacidad de retencibn del agua  con la consiguiente  economla  de la 

misma, regula la permeabilidad y drenaje de los suelos. 
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Con  la  arcilla, la composta forma un  compleJo  arcilloso - húmlco que  funclona 

como regulador de la nutricibn  vegetal;  aumenta la capacidad de intercambio de 

Iones; economlza y hace mhs aslrniiables los abmbs mínerales;  amlnbra la 

retrogradacibn del potasio; mantiene el fbsforo en estado asimilable  debido  a  la 

formaci6n de  complejos fosfo-húmicos; cura y previene  la clorosis fkrrica. Por esta 

rar6n su  empleo es muy  aconsejable  en el cultivo de frutales; proporciona gas 

carbbnlco  que fomenta la sslubliidad de los ekmentos minerales.; permlte obtener 

productos de mejor sabor, con mayor capacidad de conservacidn y mayor 

resistencia en el transpbrte." (Deffis, 1989) 

AdemBs  sirve  como preventor de plagas a las plantas a las que se vierte. 

DeMs afirma que la composta revitaliza el suelo al aportar microorganismos útiles; 

hace las veces de soporte de  microorganismo% que  viven a sus expensas y lo 

transforman; aumentan  la reslstencla de las plantas a todo tlpo de enfermedades; 

esta excento  de sernlllas y malas hlerbas, por la3 altas temperaturas que soporta 

durante la fermentacldn, con lo que se elimina  cualquler paslbllldad de 

contamlnaclbn. 

Entre los numerosos campos de apllcaci6n de la composta se encuentran los 

slgulentes: 

a M x ~ a d o  de frutafes, be olivsres, de vipl;zs 

Cultlvos de hortlcolas, de  remolacha, de malz 

Floricultura y Jardinería 

Ventajas de la  utlllzaclrin de la composta: 

Aprovechamiento de la  basura  para  obtstier un  producto  final,  útil  al  suelo 

Es el  medio mas econdmico para producir  un  compuesto  húmico 

No hay contaminacidn  del  ambiente  durante el proceso 

Necesita una extension del terreno mucho  menor que la del vertido controlado 

Puede  resultar muy rentable al conjugar la venta de la composta con el  camidn 

municipal por !a recQ!ecci$n de basura 
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Deswentajas de la composta 

Necesita  mas espacio qu0 la incitieracidn 

9 La descarga de basura produce ol~res que hay que  eliminar  montando 

instalaciones de ventilaci6t.r 

La calidad de la composta obtenida varfa et1 funcibn  de la composicidti de la 
basura fresca 

A  causa  de la gran incidencia  de los gastos de transporte en el precio final de la 

composta, su area de  venta es limitada. 

Para la fabricacidn de composta debemos considerar dos metodos 

fundamentales: 

1) Fermentacidn natural, en la que  despues del molido y regado con  agua, se 

coloca el producto en pir&nides de dos metros de  altura sobre el area de 

fermentacidn.  Durante SI primer mes, debe removerse cada diez dlas y una  vez 

al mes durante los dos siguietites. Transcurridos tres meses, la fase activa de la 

fermentaci6n estar& terminada y  quedara srjlo la de  maduracidn. 

2) Fermetitacidn acelerada, esta es @ti la que el producto triturado se almacena en 

torres, silos, cilindros o barriles; se le afiade agua o se  le inyecta aire y el 

producto se pone en  movimiento. 

Con este procedimiento se reduce la fase de fermentacidn a 15 dias. 

Asimismo,  tiene  la  ventaja  de favorecer la oxidacidn de los compuestos organices, 

controlar mejor la fermetitacidn y evitar contactos exteriores con insectos, fauna 

nociva o roedores (Refk,  1989) 

2.6 OTROS TRATAMIENTOS 

Hldrogenaclon 

La hidrogenacion  de  la  celulosa de los residuos orgdtiicos, con mondxido  de 

carbono y agua  a  elevadas temperaturas de hasta 400 grados centlgrados y 
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preslones de 300 atmdsferas, permite con  la  ayuda de cataizadores transformarla 

en productos orgánicos  combustibles.  Se  pueden obtener hasta 350 litros de 

aceites ligeros por toneladas de residuos. IErrorlMarcador no definido. 

Oxidacion 

Consiste en una degradacl6n por oxldaci6n para obtener compuestos 

Orghnic~s sencillos, anhldrido carbdnico  y  agua. La oxldacldn de lo3 componentes 

orgBnlcos  de  la basura urbana se logra en una dlsoluclbn o suspensl6n  acuosa, 

medlante el empleo  de  agentes  oxidantes  a 300 grados centígrados. 

Hidrollsis 

La hidrblisis transforma los residuos de celulosa en azúcares fermentables, 

al utilizar  algunos acidos a temperatura elevada;  de las azúcares obteneidos se 

puede extraer alcohol etilico, ácido citrico y otros productos fertilizantes. 

Pkolisís 

La plrdllsis o destllacldn seca de los productos orghnlcos se dlferencla de la 

incineracit5n por la  ausencia  de aire durante el proceso, dentro de las camaras de 

pirdlisis se introduce m y  poco de aire y el lugar  de efectuarse combustidn, se 

producen una serie de reacciones de descomposicibn completa y otras químicas. 

La plrdllsls es un proceso flslco-quimico que transforma la materla orghnlca 

de poco valor  en productas orghnlcos de alto contertido energetlco; durante el 

proceso se generan productos sulfura-gaseosos llqufdos y sdlidos, que  pueden ser 

Útlles posterlormente como  carburantes o msterlas primas qulmlcas, tales como 

metanol, Bcldo acktlco, aceites ligeros, alquitrfin y agua. Los gases estan 

constituidos por anhídrido  carbdnico,  mondxido  de  carbono, Ilidrdgeno, y  amoniaco. 
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CAPITULO 111 

En  la sociedad actual es cada vez mas necesaria la implementacidn de 

programas de separacibn de  desechos  sólidos en  donde se sensibilice  a  la 

poblaciOn sobre el problema que representa la basura y el beneficio de separarla 

para reciclarla. 

En este capitulo, se presentan los programas de  separaciOn  de desechos 

sdlidos  que  grupos ecoldgicos Qf'gatiiZadoS  han iniplementado para el manejo y 

disposicibn final de la basura. A fin de tener unr'panorama  general, se seleccionaron 

ÍSS experieiizias de uii gripo religioso (Nazareo S h a h ) ,  Ü; partido pofltizo 
(P.V.E.), una  Universidad pública (UNAM) y una Universidad privada (ITAM). 

El ordeli de presentacibn se debe a que  et1 el grupo religioso a pesar de no 

contar con un proyecto de separacidn,  continua  reciclando, el Partido Politico aun 

no lleva a cabo el programa de separacibn  de  desechos sblidos, es decir, sí 

cuentan  con un proyecto  pero es muy  amplio  y  no  concretizan nada, la  Universidad 

publica cuenta  con  un proyecto concreto de separacidti ,pero por problemas 

internos el programa se encuentra  detenido y en la Universidad privada su proyecto 

tambi6n 68 concreto y S I  esta fUfiCiot1andQ exitosamente. 

Las experiencias de estas dos Mimas resultan de gran relevancia para la 

futura implementacibn del Programa Integral de  Manejo  de  Desechos  Solidos et1 la 

Universidad  Autdnoma Metropolitana, Plantel Iztapalapa. 

El grupo Nazareo Shalom es una cetlgregacidn de jdvenes catdlicos que se 

dedican, dentro de la lglesla a preparar Jornadas cristianas para J6venes de 
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dieciocho a trelnta aAos de  edad. Este grupo  pretende que los p e n e s  que asisten 

a las lornadas conozcan a Cristo en su vida cotidiana en  un retiro  flslco y espiritual 

que  dura cuatro dias en  un  ex-convento  en  Huasca  en el estado  de  Hidalgo. 

El grupo  Nazareo  Shalom  depende  de la iglesia "Resurreccidn de Cristo" 

ubicada en la calle de  Paulino  Machorro  en la Colonia Constitucidn de I917 en la 

delegacidn Irtapalapa del Distrito Federal. 

El grupo tiene cinco  aAos de haber nacido y uno de haber  empezado  con el 

propbsito (sin proyecto) de reciclar desechos sdlidos. 

El grupo  lo integran aproximadamente  veinticinco  personas  que estudian y10 

trabajan, entre otras cosas carreras como Filosofía, Biología, Contaduría, 

Pslcologla, Química, Computacilln, MatemAticai; Derecho, Teatro, Música o blkn 

estan terminando el bachlllerato. 

La  dlnhmlca  que  slguen es el separar  en  sus  hogares los materiales que se 

pueden  vender tales como periddico, tetrapack, latas, cartones y vidrio y el día 

domingo que es el bia que se reunen, llevan sus materiales separados,  despues los 
almacenan  en  un sallrn triangular que la iglesia les presta  para sus juntas y para  el 

uso  que le quieran dar, apilan el periddico y comprimen las latas, los tetrapack y los 
cartones, mientras que las botellas de vidrio las encostalan. Tambien  hacen 

llamados a la comunidad para que las apoyen en  su reciclaje y lleven los desechos 

separados para juntar m8s y en  menor tiempo. iricluso realizar1 campatlas  de 

recoleccidn con  sus  vecinos para recoger periddico principalmente. 

Todos y cada uno de los integrantes del grupo  se  comprometen a llevar su 

basura  separada y los Ingresos del materlal vendido se destina al grupo para  la 

preparacibn de la Jornada que efectuan cada  ocho meses. 

Quien Ilevb la idea de reciclar al grupo fu& la seAorlta Irma Glsela Nieto 

CastaAeda  que estudia el cuarto semestre  de Biologla en la EFES dependiente  de 
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la UNAM, que  en  un momento  de crisls econdmica del grupo sugirid recolectar 

material reciclable para obtener ingresos extras. 

El material una  vez  reunldo lo llevan a vender  en los depbsltos 

correspondlentes ya seleccionado en  una camioneta  camper de el Joven Mlguel 

Angel  Velazquez  que fuk el coordinador del grupo. 

Tardan alrededor de  dos  meses y medio en juntar los desechos clasificados 

para venderlos y obtener ingresos, los cuales  son destinados para el alquiler  de 

camiones, víveres, alquiler  de la casa  donde  se  llevara  a  cabo la jornada cristiana, 

entre otros. 

3.2 Partldo Verde Ecologlsta 
T. 

El Partido Verde Ecolegista (F.?.E.) es un Partido  Pollticrr interesado 

fundamentalmente ell el cuidado y conservacibn de la naturaleza y el medio 

ambiente,  promueve  la participacidn ciudadana para la realizacidn de acciones 

ecoldgicas como parte importante 811 la formacibn de  una  conciencia nacional que 

cultive la cooperacidn y el trabajo en  equipo. 

En  cuanto al problema  de la basura afirman que el hombre  debido  a su 

incultura,  malos habitos, flojera e irresponsabilidad la genera. Durante  mucho 

tiempo, le quitan  de sus manos el problema  de la basura  Raci6ndole el servicio  de 

recogerla (aún en su propio domicilio) y mientras sigan recogiendola el no dejara de 

hacer basura. Sin embargo, el problema  de la misma  y el de la contaminacidti no 

compete  exclusivamente  a los tecnicos y especiaiistas de la materia, sino  que por 

su  magnitud e importancia debe ser conocido y enfrentado por toda  la sociedad  de 

una manera constante y decidida. 

Para el Partido Politico, la basura  es  de  dos  a mhs desperdicios que 

revueltos entre si provocan  contaminacibn,  enfermedad y asco, lo cual quiere decir 

que si do3 0 m83 desperdici~s tlo estan WVlJdtQs 110 constituyen basura. 
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La basura se compone  de los slguientes desperdlclos: papel y cartdn, 

pliisticos, metales, materia orgAnica, control sanitario,  vidrio, entre otros, que al 

ser desechados  conjuntamente reciben el nombre  de  basura,  ocasionando  que se 

contaminen y se  echen a perder impidiendo la posibilidad del reciclaje. 

Para  soluclonar  el  problema de la basura el P.V.E., propone la creacl6n  de 

Cbmltss  de Ecología y Protscclbn al Medio Ambiente, si cual debs  sxlstlr  en 

ceda caionla: 

1. La  colonia debe tener un  cOmite representante que  organice  a los vecinos para  la 

realizacibn del proyecto . -  de separacidn de desechos orgAnidos!  inorgAnicos y 

tdxicos. 

2. El P.V.E. proporcionara asesorla y orientation a la colonia  (previa  cita). 

3. Localizaci6n  de  un terreno para construir el centro de acopio, el cual deb8 ser 
f. 

proporcionado por la  delegacidn correspondiente. 

4. Compra  de materiales y construccibn  de la caseta y cercado del terreno, el cual 

debe ser financiado por los colonos. 

5. CapacitacirSn por parte de miembros de! P.V.E. al cbrnite para que a su vez 
informen a los vecinos como  manejar sus desechos. 

6. Operacidn. Puesta  en  marcha del programa de desechos 

7. Venta de materiales a mayoristas, BS decir a industrias. 

8. Centro de reciclado autosuficiente. 

Con ello se espera que  la  colonia tome conciencia del problema de la basura 

y participe en el programa de  desechos organices, inorghnicos y tbxicos, propuesto 

por el mismo partido y cuyo principal objetivo  es enseilar a los colonos, ¿Que  es la 

basura?, el problema que representa no separarla y su posible soluciOn. 

La informacibn para  el conocimiento del programa de desechos orgi3nicos, 

inorggnicos y tbxicos, propuesto por el P.V.E. se hara mediante boletines que se 

repartirim e11 todas las viviendas  de la colonia así como en los negocios existentes 

de la misma. En este caso se pretende llevarlo a cabo en la  Colonia Centro puesto 
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que ahl se ubican las oficinas del P.V.E. A la comunidad  se le hace una calurosa 

invitacih a participar en  dicho  programa, proporcionándoles tres bolsas de plhstico 

de colores: una verde, otra azul y una negra, especificimdoles  el tipo de  desechos a 

deposltar en  cada bolsa: 

Bolsa verde. Basura Orghnica: chscara de frutas, verduras, huesos, pellejos, 

hojas,  ramas, pasto, flores, hierbas, todos los derivados de  animales y vegetales. 

Bolsa azul.  Basura Inorghnlca: vldrlo, papel, metal, cartrin, latas, botellas, 

plhstlco, ganchos, etc. 

Bolsa neara  Basura  Tbxica:  paPlales desechables, jeringas desechables, 

medlcamentos  caducados,  plumones vacios, toallas sanitarias, películas 

fotogrhflcas, algodones, gasas, curitas, hojas de afeitar, y pilas. 
I 

Al mismo tiempo  se les informa que  miembros autorizados del P.V.E. 

pasaran por ella  en la noche,  agradeclendo de antemano su atencldn y esperando 

contar con su participacidn. 

Los desechos  separados seran llevados por los vecinos  encargados al 

centro de acopio de la colonia para que el c6mit.e representante venda los 
desechos tales como: papelkartdn, vidrio y metal a industrias que lo demanden y el 

dinero  que se obtenga será utilizado en mejora de la colonia,  con la basura orgánica 

se elaborara composta la cual ser& utilizada para las areas  verdes y parques de la 

colonia. 

El P.V.E., espera que  en la Colonia Centro el proyecto  sea un kxlto (aunque 

no tienen la fecha exacta para su  reallnaci6n5 1 y la posibilidad de extenderlo a las 

colonias aledaffas y posteriormente a la  Ciudad de Mbxico. Desafortunadamente 

aún  no  sea  llevado a cabo  debido a que dentro de¡ mismo pafiido existen confiictcrs 
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por  el maneJo del subsldlo  que les otorga el gobierno Io cual ha $Ido el prlnclpal 

obstaculo para que  no se concretlce su proyecto de separacihn de basura, siendo 

este tan necesarla para la socledad en general. Cabe sef'ialar  que  cuentan  con el 

material necesario {bolsas de colores, boletines)  para llevarlo a cabo y dejar de 

lado Intereses particulares para hacer  honor  a  su  propuesta  de  mejora  ambiental, 

esta es la raz6n por la que  no existe una fecha tentativas para iniciar el programa  y 

no dejarlo stjlo en proyecto. 

3.3 El Programa de Desechos S6lldos en la UNAM 

En la Universidad Nacional  Aut6noma  de  Mcixico  cuentan  con el Programa 

Universitario del Medio  Ambiente (PUMA) y dentro del mismo existe un proyecto 

llamado; "Control Ecoldgico del Campus Universitario", se compone  de los 

siguiet1tes programas; 

1 ) Dignificacibn de sanitarios 

2) Ahorro de energia 

3) Manejo de sustancias peligrosas 

4) Manejo de desechos sdlidos 

En la Facultad de Psicologia se llevo a  cabo el Programa  de Desechos 

Sdlidos implementado en Septiembre  de 1993, el objetivo  de  dicho  programa  fue 

concientizar  a la comunidad estudiantil sobre el problema  de la basura, su 

separacidn y el beneficio que se obtiene  de la misma.  Debido  a  que  es un proyecto 

a nivel UNAM, contaron con los recursos economicos necesarios para llevarlo a 

cabo, rectorfa les proporcionb los contenedores  de  basura  que tenian forma de 

charolas de color gris y cada  contenedor tenla un rdtulo que decla el nombre del 

desecho COrr8spondietite,  ademas  de contar con materiales de apoyo tales como; 

mantas, papel, etc. 
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El Programa de  Desechos  Sdlldos constaba de tres fases que  eran las 

slgulentes: 

La prlmera fase consistid en dlalogar con el personal de  lntendencla, puesto 

que para ellos slgnlflcaba un esfuerzo extra el tomarse la molestia de  no  revolver 

nuevamente  la basura de los contenedores en  una sola bolsa, sino recoger de cada 

contenedor  la bolsa correspondiente al tipo de desecho del que se trate. 

$e  llevaron  a cabo siete reuniones  con los jefes del servicio  de  intendencia 

para asegurar su participacidn y el funcionamiento del programa. Se les inform6 de 

los beneflcfcs be separar !a basura y vetlderia para obtener un Ingreso extra, e! cua! 
serla utilizado para la mejora de la  Facultad,  sin ofrecer nada  a  cambio  al personal 

de  intendencia por el trabajo adicional que traeria consigo  la  realización del 

Programa de Separación. En  teorCa aceptaron participar. 

La  segunda fase consisti6 en concientizar  e informar a la comunidad  de 

Pslcología sobre el problema de la basura y su posible soluci6n  mediante el 

reclclafe. Se colbc6 una pancarta en la explanada  de  la Facultad en  donde se les 

Invita  a partlclpar en el programa de  desechos s6lidos al mlsmo tlempo  que se 

repartlan en las aulas boletines en  donde se les Informaba de la existencia de 

equlpos de contenedores colocados en los edtficios y en la misma  explanada, as1 

como, el tipo de desecho  que se deberia depositar en cada contenedor y el 

beneficio de separar la  basura. 

Se colocaron 30 equipos  de  contenedores, cada equipo constaba de nueve 

contenedores, a saber para: papel blanco, plhstico, comlda, metal, vidrlo, cartdn, 

perl6dlco, papel de  color y todo lo demas. En el edificio en donde se imparten las 

clases, se colocaron en cada piso cinco  equipos  de contenedores, en la  explanada 

se instalaron otros clncc equipos y en el edificio de Posgrado se colocaron 13s 

cinco restantes. Cabe aclarar que  cuando los investigadores visitaron el lugar,  no 

estaban los nueve contenedores Juntos  sino dispersos. 
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La tercera  fase aunque  no  se llevo  a cabo, consisitla en  vender el cartbn, 

cristal, metal y plástico a  una empresa privada con la cual ya  tenian contacto. Los 

restos de  comida serían enviados  a la Facultad de Biologla para la elaboracidn de 

composta y utilizarla para las Areas  verdes  de la Universidad, el papel  sería enviado 

a  la facultad de  Clenclas para ser reprocesado por conducto del Ing.  Javier 

Aurrecochea, el cual entregarla a la facultad de Psicolog[a el papel reclclado en 

forma  de cuadernos, hojas sueltas, etc. 

La actitud de los estudlantes universltarlos a partlclpar fue posltlva, 

realmente con la InformacMn  que se  les proporclon6 tomaron  conclencla del 

problema  que representa la basura, pero al darse  cuenta  que el personal de 

intendencia vaciaba los desechos  de los contenedores  en una  misma bolsa, 

perdieron motivaci6n ya que  de  nada valía SQ esfuerzo, (caso contrario de lo 

sucedido  en el ITAM en  donde la actitud de los estudiantes a participar fue 

negatlva, es decir, al inicio del programa  no  separaban sus desechos  porque no le 

velan beneficio, pero al observar que el personal de  intendencia  cumplfa su labor, 

los motiv6 a participar). La coordinadora del programa afirma que es consecuencia 

de la  'falta de infraestructura humana, es decir, sus asistentes debido  a intereses 

personales se  cambiaron  de plantel y ella  se  quedo  sin personal que  la  apoyara  en 

supervlsar  que la gente de  intendencia realizara el trabajo de  mantener limpios los 

contenedores y de  recoger de cada  contenedor los desechos depositados. La 

gente de Intendencia  no  cumplio  con el compromlso  de partlclpar y apoyar al 

programa puesto  que para ellos no representaba un beneficlo. Cabe aclarar que  no 

necesariamente es cuesti6n de supervisar a la gente  de  intendencia  en la 

realización del trabajo, sino  de despertar una motivación real vía incentivos. 

i 

En la actualidad6 el programa  de  desechos s6lidos se  encuentra detenido, 

los contenedores estan en  estado deprimente, es deck, sucios y los desechos  no 

'Junio de 1995 
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corresponden al  contenedor  a pesar de  que  aún  tienen  su r6tulo que especifica el 

tipo de desecho  a depositar. Hay moscas airededor de ellos, tambien  hay botes de 

basura unitaria  en la explanada lo que contribuye a que  la  comunidad  universitaria 

no le haga caso a los contenedores. 

Sin embargo, existe  la posibilidad de  volver  a retomar el programa, debido a 

que hay una  alumna  que esta realizando  su tesis de maestrla en  la Facultad sobre 

desechos s6lidos. La coordinadora del programa cuenta  con  la  disposici6n  de 

asesorarla para impulsar de nuevo el programa y que &te a su  vez le sea útil para 

evaluar el Impacto del programa de desechos sblidos en la Facultad, el cual  puede 

ser un capltulo de  su tesis de maestría. 

La coordinadora sugerlra modiflcaclones tales como: 

Reaucir e¡ numero cie contenedores  a  cuatro que cjebiáo a  su  composición 

aunque esten juntos  es fhcil de separar: papellcartrjn, vidriolmetal, comida y todo 

lo demAs, porque considera que asi se ahorraría espacio  y tal vez reducir el 

trabajo el personal de  intendencia  llevando s610 cuatro bolsas en  vez  de  nueve. 

Convocar  reuniones  con los jefes de  intendencia para negociar  su participaci6n 

en el programa, ofrecikndoles algunos  incentivos para motivarlos a realizar el 

trabajo adiciona! de recoger !as bolsas de !os contenedores sin re?olver!as. 

Esta recomendacidn  se  debe  a  que  cuando se implemento el programa y se 

dlalergd con ellos no se les ofrecld nada  a  camblo  slno mas trabajo y tal vez esa sea 

la causa al porque no partlclparon puesto que slgnlflcaba un trabajo doble  sln reclbir 

un pago extra. 

En lo que se relere a la sensibilizacl6n  y  conclentlzacl6n acerca del problema 

de  la  basura,  la coordinadora sugerir& que se realice por medio de peilcuias, 

trlptlcos, pancartas y boletines. 
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Se  espera la contlnuldad del Programa para el mes  de  Septlembre del aflo 

en curso y realizar los preparativos necesarios para asegurar  su  dptlmo 

funclonamlento, se  rescataran los contenedores que  se  encuentren  en  buen  estado 

y se solicitará a Rectorfa otros nuevos, así como los rótulos necesarios y se 

eliminaran los botes de  uso múltiple que  se  encuentran  en la explanada.  La 

colocación de los nuevos  contenedores  seguirA  siendo  la  misma  puesto  que  son 

lugares estratbglcos en  donde  se  concentra la comunidad universitaria. Tamblen  se 

piensa  convocar  a  alumnos interesados en realizar su servicio social en el 

programa] coordinando  eventos y actividades tales como:  concientizacidn, clclo de 

peliculas, diseno y rtrtulo de pancartas, diseAo de informacidn de trípticos, etc., 

para que la falta de infraestructura humana  no  sea el motivo de que  no  se realice. 

La Coordinadora del Programa tiene plena conflanra en  que el proyecto  se 

lmplemente  de  nuevo, ya que es bengflco para que la comunldad unlversltarla tome 

conclencla del problema  de la basura, la lmportancla de separarla para reclclarla o 
venderla y hacerles saber  que  son parte Importante en la soluclbn del problema. 

3.4 El Programa de Desechos Solldos en El llnstltuto Tecnol6glco Auton6mo 

De Mexlco (ITAM). 

El Instituto Tecnoldgico Authorno de Mexico, plantel Rlo Hondo  cuenta  con 

un Programa de Separaclbn de Desechcs SSlidcs. 

La idea origlnal fuUe de  Santiago Lobeira, estudiante de  Derecho, mlentras 

realizaba su servicio social hace aAo y medio y debido  a su interks en la Ecología. 

La idea implícita de  que la basura  es  nociva para  el medio ambiente, pero que si se 
separa representa dinero, fue cuando  propuso el Programa  de  Separacidn  de 

Desechos s6lldos en el ITAM. Las autorldades aprobaron el programa y se 

Implemento.  La Informacldn para los alumnos  fue por medlo  de trlptlcos, en  donde 

se les ponla  al  tanto de los tipos de basura, las ventajas de separarla, Lqut, era el 

reclclaJe?, cual es su lmportancla, etc., 8 manera de conclentízaclhn del problema 

de la basura. AI mismo  tiempo se instalaron los botes separadores de basura de 
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diversos tipos para separar desechos shlidos distinguidos por colores. Adaptaron 

sus botes de basura convencionales  con tapas pintadas por los encargados del 

programa y con letras autoadheribles  adquiridas por ellos mlsmos. Los colores son: 

Amarillo, Rojo, Anaranjado,  Blanco y Azul. 

El ITAM tamblkn reallzr6  un  convenlo con Secci6n Amarilla  quien, a camblo de 

promoclonarse, regal6 botes separadores de-basura; estos botes son  de  su base 

color negro y en medio llevan el logotipo de  Sección  Amarilla, ademhts las tapas son 

de colores y tienen letreros que permiten distinguir el contenido  de  cada uno de 

ellos. 

Los botes estan en los patios de la Universidad,  en las entradas de los 

edificios,  en las encrucijadas  de los pasillos queiconectan los patios y los edificios y 
tambien  en los corredores del interior de los edificios donde estan los salones de 

clases. 

En 109 botes internos en los edificios, cuentan  con  sencillas ckdulas, del color 

de cada bote, donde se Indlca,  de  manera clara y graciosa, el contentdo  que debe 

llevar cada uno de los contenedores. Cabe aclarar que todos y cada uno  de los 

botes, tanto Interiores coma exterlores, cuentan  en sus tapas  el cddlgts del desecho 
que se debe colocar en ellos con grandes letras tales como:  PIBsticos, Latas, 

Vidrio, Papel y Varios. 

A pesar de  contar  con los recursos necesarios para implementar el 

Programa, la actltud de los estudiantes  a partlclpar no fue posltlva (a dlferencla de 

la  comunidad  universitaria de la UNAFY'I), al hlcio de &te la mayorla de los 
estudiantes  no participaron depositando su desecho  en el contenedor 

correspondiente porque a su parecer de nada senda tomarse la molestia de 

rezlizar esta labcr puestc qt'e pensaball q:'e fzs C!c intendencia revsf\:eriac sus 
desechos y su esfuerzo no valdrla de nada y si algo se tira es porque es basura. Al 

obsenrar que el personal de  intendencia recogla de cada contenedor tos desechos 

46 



correspondientes sin revolverlos, se dieron cuenta  de la seriedad del programa, 

siendo este suceso importante para que los estudiantes se motivaran a participar. 

En  uno de los estacionamientos de los alumnos, se encuentra  una  bodega 

que  se le di6 el uso  de centro de acopio de  desechos s6lidos que el Instituto 

genera,  es decir, todo  lo recolectado de los botes  de los paslllos de edlflclos y 
patio van a dar a esa bodega y se deposltan.en contenedores  mucho mas grandes 

pero slempre  separados. 

El ITAM tiene un contrato con la compaRla  "Recicldn"  que se encarga de Ir a 

las Instalaciones de! Instituto, propiamente 8 !a bedegaicentrc de accpio de! 
estacionamiento, pesar los desechos s6lidos separados y pagar el material  por 

tonelada. I. 

El instituto Tecncrl6gico  AutBnomo de MMco cuenta  tamblen con una 
mfiqulna que procesa los desechos orgtmlcos en composta. 

En este aparato se colocan los desechos organicos, que provienen de la 

cafeteria y jardinería, hasta su  mbxima  capacidad y se tapa con  una capa de 

arena.  En  escasos tres meses se obtiene la "cosecha", como ellos le llaman,  abono 

o composta destlnado a los Jardlnes de la unidad.  La procesadora tlene lugar en 

una abandonada y escondida  cancha  de  tenis; el  proceso que, da la mbquina  a los 

desechos orgdnlcos es anaerobio, s61o tlene una pequefla ventlla pero no  genera 

mal olor nl atrae fauna  noclva. 

Dtlrante !os tres meses !a m&qulna no requiere de atencibn e'Xce9!va, ya que 
ella  sola controla su temperatura y su  humedad.  De  hecho  una sola persona  puede 

hacerse cargo de  ella  vigilando  su  buen  funcionamiento. Esta persona  es  un  alumno 

que presta su sewlcio social en el Instituto. Tambi6n  hay  gente de la UAMI de la 

carrera de Biotecnología que asesor6 a los encargados del proyecto en cuesti6n de 

procesos quimicos para la elaboracidn de la composta. La  maquina  tuvo  un costo 
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de diez mil nuevos  pesos7 y se  calcula  que el pago sera reembolsado  en tres aAos 

con io que se ahorre del pago de¡ setvicio de limpia al Departamento del Distrito 

Federal. 

Se trabaja con el personal de  intendencla  dhndoles  Incentivos por el trabalo 

de separacidn. Los incentivos consisten en  despensas que el ITAM adquiere con 

los fondos obtenidos del pago de Recicl6n  por: el material vendido. Los trabajadores 

participan al cien por ciento  debido  a  las  recompensas y ademas al no estar 

slndlcailzados, se les aslgnan tareas y no hay  mayor  problema en  cuanto  a acatar 

las 6rdenes dadas. 

La3 sltuaclones ventajosas del ITAM para el adecuado funclonamlento de1 

programa de saparaclcin de desechos s6lldos son: 

El número total de  alumnos del ITAM es alrededor de 2,000 solamente. 

Los alumnos tienen suficiente informacibn para depositar los desechos en los 

contenedores  adecuados. 

Al hacer labor  por medlo de incentlvos, los trabajadores participan en el  proceso 

de separacidn. 

Los trabajadores no son sindicalizados. 

Estan conscientes del beneficio de separar la basura. 

F.Trabajan en equlpo y cuentan c m  una meta en común: reducir la generaclbn 

de basura. 

Cuentan  con asesoría tkcnica de profesionlstas de la UAMI. 

En 1995 
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+ Hay suflclentes juegos de botes dentro de la Unlversidad,  no 

existen botes que  no  sean  separadores lo que invita a los alumnos a claslflcar 

sus  desechos.  Cuentan  con  un centro de acopio, aunque improvisado, no  causa 

incomodidad a los alumnos  ni al personal. Los ingresos de las colegiaturas 

permiten hacer  desembolsos para adquirir infraestructura suficiente y apropiada 

para  el  programa de separacibn. 

3.5 El Caso de la UAM-I 

Desde 1993 !a UAM-I ha propuesto un Sistema integral para el Manejo  de 

Desechos S6lidos por medio del Proyecto "Desarrollo de  un  Sistema para  el 

Manejo  de  Desechos Solidos de la Unidad IztapalapaE ' I ,  Dentro del cual se plantea 

la estrategia de separación, recoleccidn y disposiciOn final de  desechos sdlidos. 

Dentro de las instalaciones de la Universidad se estima que diariamente se 
generan 1,342 Kg. de desechos solidos, con importantes volljmenes de papel, 

plAstico, tetrapack y materia orgAnica y et1 menor cantidad, metal y vidriog 

Se  calcula  que  se  obtiene al día: 404.05 Kg de papel, 382.50 Kg de plastico, 

274.10 Kg de materia orgánica, 177.30 Kg de tetrapack, 63.10 Kg de metal y 

36.20 Kg de vidrio. Esto al mes  lanza la cantidad de 26 toneladas de  desechos 

sblidos, Por lo cual resulta evidente la necesidad  de u11 Programa  de  Manejo de 

Desechos Sblidos a fin de reducir la generación de  basura y al separarla obtener 

beneficios de la misma.  Según el jefe del departamento  de  Recursos Materiales de 

la UAM-I,  Ing. Mario Alberto CastaAeda, el Programa  de  Manejo  de  Desechos 

Solidos en la UAMI elitrara en vigor, aproximadametite,a  mediados  de 1996. En 

6 Informacldn abtsnlda por la Bra. Anne Reld. 

lnformacidn proporcionada por el Dr. Antonio Carrnonil. Coordinador general del proyecto 9 
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donde los desechos s6lidos de la  unidad seren separados en el momento de su 

generad6n, en seis dlferentes contenedores: 

e Azul: desperdlcios de  vldrlo  como: botellas, vasos, crlstales, etc. 

Amarillo: lo qug sea de plastic0 corno: t3nvasBs, bolsa%, vasos, incluyendo 

tetrapack. 

NaranJa: lo que sea de metal, en  general, latas y envases. 

Rojo: todo el papel y cartbn como: revistas, peric5dico, cajas,  cuadernos, etc. 

Posteriormente se  tiene  planeado instalar contenedores de color Verde para 

depositar la materia orgánica  como cdscaras y desperdicios de comida y por 

últlmo,  un contenedor de color Negro que  contendrh el resto de los materiales que 

no  entran  dentro  de las clasificaciones  anteriorels. 
r. 

Para garantizar  su  dptimo  funcionamiento  se  tiene planeado llevarlo  a cabo 

en cuatro fases, (similares  a  la UNAM): 

La prlmera fase consiste en la instalacitln de los contenedores en  la  unidad 

sin rtfrtulos que especlflquen el tipo de desecho a depositar. A este respecto el Ing. 

CastaAeda sefiala que esta estrategia es para despertar una lnquletud  en la 

comunidad  estudlantll  sobre el uso de los contenedores. Cabe sellalar que esta 

fase a sldo cubierta. 

La  segunda fase consistirh en dialogar con el personal de  intendencia a 

travks de  su  Sindicato,  puesto  que para ellos representa un trabajo extra recoger 

de cada contenedor la bolsa correspondiente. Cabe  mencionar  que el Ing. 

CastaPleda no especifico la existencla de recompensa por la labor extra vla 

Incentlvos. 

La tercera  fase consistirá en informar a  la  comunidad  universitaria mediante 

tripticos y boletines, el uso real de los contenedores y en cada uno de  ellos se 

colocarb el rbtulo correspondlente al tlpo de  desecho a depositar. 
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Y 

La cuarta y últlma fase consiste en procesar la materia orgdnica en el 

Departamento  de Biotecnologia para ia obtencidn de  composta y biofertilizante, a 

fin de ser utilizada en las Breas  verdes  de la unidad. 

Los plasticos y el tetrapack se procesaran en el Departamento  de Ingeniería 

de  Procesos  e Hldrhulica de la unldad. El papel y cari6n serhn  enviados para  ser 

procesados en la Facultad de  Ciencias  de la UNAM, por medio del Ingeniero Javier 

Aurrecochea y ser devueltos reclclados en  hojas sueltas y  cuadernos de segunda 

clase. 

El vidric ccmprimid~ se vende:& a !a cmpafila “?/ITRO“ que se encarga de 

la comercialiracibn de este material y el metal se  vendera en fundidoras. 

Con la implementación del Programa  de  Manejo de Desechos Sblidos se 

espera: 

I Crear una  conciencia  ecolBglca  a la comunldad unlversltarla de la UAMI y a 

convivir  en  armonía  con la naturaleza. 

Reduclr el Impacto ambiental dlrecta e lndlrectamente. 

I Reducir costos en el transporte y manejo  de  basura por  parte del Departamento 

del Dlstrito Federal y la  Delegaclbn Iztapalapa. 

1, Obtener un Ingreso extra para ser utilizado en mejora de la Unlversldad. 

La prltnera fase del programa ya ha sldo cubierta y efectlvamente en los 

estudiantes existe curlosldad hacia ¡os contenedores “extraterrestres” que 

aparecleron en la explanada  de la unidad y sus alrededores. El Ing.  CastaAeda 

seAala  que existen alumnos ecoldgicos en la UAMI, sus  colaboradores  han 

supervisado los contenedores y han  encontrado  que  algunos tienen el tipo de 

desecho correcto que  debe depositarse, esta observacidn indica que hay  alumnos 

con  conocimiento ecol6gico puesto que los coiores asociados al tipo de  desecho 

son  Internacionales. 
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Aunque  aún  no  se  lleva  a cabo la segunda fase, el personal de  intendencia 

recoge de cada contenedor  la bolsa correspondiente y las depositan en  una bolsa 

negra pero no se  revuelven los desechos.  Las colaboradores del Ing. Castafleda se 

encargan de colocar la nueva bolsa a  cada  contenedor.  Cabe  mencionar que  no hay 

tlempo especlflco para comenzar  con  la  segunda fase del Programa y por 

consiguiente  con las demás. 

La  experiencia  de dos instituciones  a  nivel superior sobre el problema de la 

bausra y su poslble solucibn  son  muy diferentes: 

En la UNAM, a pesar de  que se cant6  con  la actltud posltlva  de los 

estudiantes a participar para solucionar el problema de la basura, $e vlvlb  una 

contradlcclbn puesto que la dlsposicldn del  pGrsonal  de  lntendencla  a apoyar el 

programa fue aflrmativa,  sin embargo, en la practica no realizaron su tarea y la 

consecuencia fue la pkrdida de  la  motivacidn  e inter& de los universitarios  al 

percatarse de  su  vano  esfuerzo. 

En el ITAM, ocurri6 lo contrario, al principio los estudiantes no se interesaron 

en este proceso, pero al ver  que  la gente de intendencia tomaba muy en serio el 

programa si participaron separarando sus  desechos,  dandose  cuenta del beneficio 

que se obtiene de la misma. 

El control de  la  contaminaci6n atmosf6rica es mlnimo  en este proceso, 

debldo a la reduccibn  de los desperdicios gaseosos. 
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Los ambientes físicos que enmarcan ¡a vida diaria reflejan aspectos muy 

personales y significativos de nosotros mismos. De hecho las personas a menudo 

hacen uso del ambiente fislco para establecer su identidad demostrando  sus 

gustos, intereses, actitudes particulares y en general rasgos  de su personalidad. 

La percepcidn del ambiente  es  un proceso activo no pasivo. AI comprender 

mejor el proceso de percepcibn de¡ ambiente, es posible disefiar ambientes más 

congruentes  con las necesidades psicolbgicas de las personas. 
t. 

4.1 Percepclon Soclal 

Los continuos  cambios  en el n i e d i ~  fisico y social obligan a desplegar 

complejos  mecanismos adaptativos que tiendeti a la emisidn de  respuestas  dptimas 

rsspecto a !as transfc!rmaI;lot!es de! medin. C1.m~ parte de este p c e s o ,  es 

fundamental,  ademas  de la percepcidn del medio flsico, la evaluacidn  de la 

conducta  de los demás y de los propios estados o expectativas. El psicdlogo social 

ha abordado este fendmeno titultwdolo "percepción social". 

La  posicWn  que  ocupe el sujeto en et medio social y econdn1ico, propiciarii 
todo un campo de experiencias que afectarán la forma  como se percibe y actúa 

frente al medio. En  la percepción social predominan los juicios evaluativos y las 

inferencias respecto a los estados e intenciones de los otros. 

La forma  en  que se percibe el ambiente afecta las actitudes y la conducta 

ambiental.  Con el objeto de CQmpretlder el ambiente físico, desplazarse 811 81 y 

darle un uso efectivo, uno debe primero percibirlo en forma clara y precisa. Aunque 

la percrjpcidri del ambient@ 8s fundamental para enfrentar los asuntos cotidianos, 

por  lo general este  proceso se realiza sin que uno sa de cuanta. 
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Tajfel (1 969) ha resumido los mecanismos  de  influencia  de los factores 

sociales y culturales sobre la percepcibn mediante tres criterios: 

a) Famlllaridad: El mayor o menor contacto (frecuencia y duraclbnj con 

determinados artefactos o estlmulos tlplcos de una cultura  conforman hhbitos 

perceptuaies. 

b j  Valor funcional:  La importancia que tienen para  el individuo o grupo, las dlstintas 

propiedades del ambiente, las cuales desarrollan mecanismos  de selectividad, 

predisposicidn o rechazo respecto a la estimulacidn. 

c) Sistemas  de ComunicaciCtn:  La informacidn proveniente del medio se codlflca en 

sistemas que  suponen el uso  de categorías, estas categorías IingOísticas 

suponen  un tipo particular de  segmentar o clasificar las experiencias sensoriales. 

Se plantea entonces una relacibn entre el número y tipo de categorlas verbales y 
la fineza  discriminativa de los integrantes de una cultura. 

Moos e lnsel (d974) han  presentado una clasificacibn de los arnblentes 

humanos;  podemos  suponer  que  cada c m  de ellos ejerce algún tlpo de  Influencia 

sobre los  procesos perceptuales p cognoscltlvos. Ellos dlstlnguen seis tipos de 

amblentes  que  se  enllstan en  seguida: 

Ecol6aico: Caracterlsticas geográficas, meteorol6gicas, flsicas y 

arquitectitnicas en las cuales se desenvuelven los hombres.  Suponen una influencia 

relativamente permanente. 

Orflaniracional: las organizaciones  con  sus estructuras y funciones 

determinan tipos  de ambientes que afectan de un modo u otro la  conducta. 

Caracteristicas personales: Los miembros  de  una  determinada  comunidad o 

cultura poseen caracteres predominantes tanto en su apariencia flsica como en sus 

rasgos de tlpo demogrhfico (edad, sexo, etc.), en  sus conductas, habilidades, 

organizaclones y grupos. 
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Conductueles:  En  su relaclbn con otros individuos y con los objetos del medio 

ambiente, se generan  determinados patrones de comportamiento que pueden ser 

típicos para un  determinado contexto social, afectando a sus  miembros.  Estas 

conductas  se  pueden considerar como  unidades ecológicas que afectan a los 

procesos cognoscltlvos. 

42 Valoraclbn Amblental 

El ambiente es un determinants decisivo  en el bienestar del individuo, se 

considera que el ambiente flsico y cultural, la estructura social, las relaciones 

interpersonales y otros aspectos de¡ ambiente tienen una influencia  sobre la 

conducta  de las personas. Por lo tanto determinados factores externos (v.g. el 

ruido, la basura, la contaminacidn ambiental, ;,la densidad  de  poblacilrn, ciertos 

aspectos de la estructura social), pueden producir efectos negativos sobre el 

comportamiento y la salud física y psicoldgia (Jiménez, 1986; Fernández- 

Ballesteros, Vizcarro, Souto y FernAndez  de Trocdniz, 1987). 

La percepcibg resujfa, efifflnces, &&l& p!-Jr !as caracfer!sticas 
permanentes o estables del medio flsico, social y cultural y por el tipo de relaciones 

que el individuo establece con el medio. La relacidn no es unidireccional; el medio 

afecta las percepciones  de las hambres; pero estos, a su vez, afectan y 

tratlsforn1an el medio ambiente en funcidn cie su dasarrollcl cultural y social, en base 

a programas y planes que  suponen preconcepciotw y expectativas sobre la 

realidad. 

4.3 Estres Amblental 

FernBndez-Ballesteros y Cols. (1987) opinan  que  no s610 se  habla  de las 

propiedades físicas del ambiente, sino  tambikn de eventos o situaciones 

cambiantes, como por ejemplo:  eventos  culturaies (la emigraci6n); fisicos (cambio 

de vivienda o de localidad); sociales (cambio en la tasa de empleo);  organizativos 
(cambios  en la politica de entidades relevantes); interpersonales (muerte de un 
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amigo). Lo anterior repercute en forma  negativa  en el individuo. AI hablar de 

estresores ambientales  se refiere a todo un  conjunto  de factores físicos, culturales, 

sociales y aún  eventos personales que  parecen estar asociados a ciertos 

transtornos psicolbgicos y orghnicos. 

Heller  et  al. (1984, citado en  FernBndez-Ballesteros y Cok, 1987) clasifican 

tres grandes  grupos  de estresores: la estructura social; los eventos vitales o 

situaciones conflictivas y el ambiente fisico. La primera y tercera  categorla  se 

establecen sobre la base de la naturaleza de los estresores, la segunda  se reflere 

a aconteeimlentos de  dlversra Indole, los cuales  suponen  un camblo ItnporPante para 

el lndivlduo. 

Campbell (1983) us8 el tkrmlno 'estresgr ambiental'  cuando se refere a 

condlclones crbnicas o globales del msdlo  ambiente como son la contamlnaclbn del 

aire, el ruido, el hacinamiento, el  trafico o las temperaturas extremas, que  en un 
sentido general representan estimulaci6n  nociva, y que a su vez requiere que el 

individuo se adapte o se enfrente a dichas  condiciones. 

El lnteres de los pslcblogos ambientales  es  conocer el variado proceso de 

adaptacidn, por el cual las personas se enfrentan a las demandas del ambiente, asi 

como estudiar en el individuo efectos como ciertos cambios  que se producen en 

determinados  elementos ambientales pueden  operar  como condiciones aversivas, 

fuentes de conflicto o como estresores ambientales. 

El concepto de estrks se ha usado para analizar  dlchas caraderlstlcas 

amblentales, las que  pueden llevar a la  lncomodldad flsica y pslcoldgica, en  algunos 

casos tenlendo Implicadones en el proceso salud-enfermedad  de las personas. 

Por otro lado, el  estres tiene tambikn su aspecto positivo, es una parte 

necesaria para el cambio y desarrollo psicol6gico del individuo. Es un aspecto que 

se encuentra  estrechamente relacionado con los conceptos  de motivacidn y 

atenci6n y en este sentido es una característica inevitable de  la existencia  humana, 
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por lo tanto en cierta cantidad puede  ayudar a que  una persona est6 Interesada y/o 

alerta en  determinados  aspectos de la vida. 

El estres influencía fuertemente todos los aspectos del funcionamiento 

adaptativo incluyendo, entre otras cosas, solucidn  de  problemas,  competencia 

social y aspectos del proceso de salud-enfermedad. 

Friedman y DlMateo (1989) definen al  estrits como el estado de un 
organismo  cuando reacciona al desafio de  nuevas circunstancias; es  provocado por 

un  evento  no  esperado o desafiante, y este evento estresante requiere de un ajuste 

del organismo, a traves de pensamientcs,  sentimientos y reacciones fisioldgicas y 

conductuales. El grado de estrgs que  experimente  una  persona  dependerá  en gran 

parte del slgntficado  vinculado al evento perturbador. Las acciones y pensamientos 

que  usa  una  persona perra manejar el estres, representa el  proceso de 

confrontamiento o afrontamiento. 

Flemlng,  Baum y Singer (1984) lo conceptualizan  como  un proceso que 

Involucra reconocimiento del mismo y una respuesta a la amenaza o dafio. El 

afrontamiento, incluye  respuestas abiertas y cubiertas a la  amenaza o daAo y 

usualmente están dirigidas a reducir completamente el estrés. 

Desde la perspectiva de la Psicología Ambiental FernBndez-Ballesteros y 
Cols. (1987) consideran al  estrtis ambiental como todas aquellas condiciones 

ambientales aversivas con las que interactúa el sujeto y que  parecen estar 

asociadas a transtornos conductuales.  Haciendo &ifasis en las modalidades o 

estilos de respuesta que el individuo  puede emitir ante las demandas externas. 

Todo esto consideranado el enfoque inetractivo de ambiente-persona-conducta. 

El estres  se produce por el desajuste entre las necesidades del lndlvlduo y 

los atrlbutos ambientales. Al respecto, Zegans (1982) indica  que el  estrks ocurre 

como respuesta a aquellas  condlciones  que  amenazan los mecanismos  humanos 

necesarios para  lograr segurldad, estatus, significado, vinculacidn  con otros, 

intimidad y activacibn bptima. 
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De esta manera,  se  puede considerar a la basura  como estresor ambiental a 

partir del momento en  que los sujetos experimentan  sentimientos tales como 

"tristeza", "desagrado", "coraJe", "verguenza", Ind¡gnacl6nii, etcktera, 

Por otra parte, hay que hacer notar que este  proceso esta conformado y 

matizado por varios factores: 

1) Un gran variedad de  condiciones ambientales (positivas o negativas) producen 

estrbs. 

2) Diferentes Individuos  pueden  responder a la misma  condlclirn  de  forma diferente. 

3) Las  respuestas  de las personas a un  evento estresante variarán dependiendo del 

estado psicolbgico y fisiolirgico en el que  se  ericuentre. 

4) El grado  de estres que  una persona  experimente  dependera en parte del 

significado vinculado al evento perturbador. 

5) Las acclones y pensamlentas que  utlltna  una persona para manejar el estr6s es 

lo que conforma el afrontamiento (Valades 1995j. 

Desde esta perspectlva el estres es un proceso que ocurre cuando  hay 

desequilibrlo entre las demandas ambientales y la capacidad  de respuesta del 

organismo. Para  que el estris ocurra el individuo  debe  evaluar el desequilibrio,  de 

este modo el  estrés  se presenta cuando  uno decide que el estimulo ambiental esta 

agotando o excediendo las capacidades de afrontamiento personal. 

Resumiendo,  algunos  de los muchos efectos conductuales del estrbs pueden 

ser claslflcados como  conductas  de alrontamlento. Por  elemplo, el retirarse de  un 

lugar  hacinado,  puede ser considerado  como una estrategia de afrontamiento o un 

efecto del "darse por vencido" o un afrontamiento no exitoso. 

Otros  efectos conductuales son consecuencla del afrontamiento, por 

ejemplo, la persona  puede llmltar su atencl6n (centrando su atencl6n s6lo en una 
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pequefla parte  de sus alrededores), y asl puede detectar más fhcilmente cambios 

ambientales.  En  un  estudio realizado en la Ciudad  de  México (Valadez,l 995) se 

encontr6 que los sujetos consideraban  menos estresante el ambiente entre mhs 

cercano era para ellos, y un elemento  considerado  en  segundo lugar como lo mas 

estresante del ambiente fue la basura. 

Lazarus y Cohen"  tamblen  menclsnan otra categot'iacidn de los estresores, 

la cual se  basa en el signlftcado y efecto de los mismos en las personas. 

I j La prlmera categorfa esta determinada por la magnltud  de las demandas  de 

ejuste. Estresores perceptualtrtente sobresallentes (scbrerarga o s~bre-  
estimulacidn).  Donde la gente  se aisla como una forma  de protegerse de la 

estimulación  excesiva y esto es una forma de ;,enfrentarse al estres. Otra forma 

de  analizar este aspecto  es al considerar que  la  sobrecarga y subcarga  de 

estímulos fungen  como estresores, aí demandar habilidades que desequilibran a 

las personas. En su estudio  Valadez (1995), encontrd que los ancianos reportan, 

como forma de afrontamiento a los estresores en la Ciudad  de Mkxico, que 

prefieren quedarse en  sus casas  para no sufrir los problemas de transporte, 

exceso de basura  en las calles y otros elementos  que resultan estresantes. 

2) En esta  categoria se conceptuallza al estresor sobre el tipo de ajuste que ellos 

requleren. Es deck, el tipo de habilldades o procesos ' de afrontamiento, 

emoclones o enfermedades  que  generan. 

3) El grado  en  que los eventos o caracteristicas ambientales parecen estar ba]o 

control de los individuos. Un  individuo pensará  que tiene el control si puede 

predecir, anticipar, planear, para evitar diversos eventos. Esto le permite a la 

persona  manejar  sus recursos psicoldgicos, sociales y fisioldgicos para evitar o 

mediar el impacto  de ciertas caracteristlcas ambientales. 

Citado en Valadez, 1995 
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4) Duracidn y periodicidad del estresor. En la duracibn tiene implicaciones la historia 

del individuo  con el  estresor y que tanto estA expuesto,  en la actualidad, el 

individuo al estresor, la periodicidad se refiere a que tan regular, predecible y 

continuo  es el estresor. Estos  elementos, por supuesto  tienen implicaciones en 

los procesos de adaptacidn. 

Un elemento importante de la categorización de un estresor es la valoracidn 

que  hace el individuo de la situaci6n, es decir, como  un  individuo valora o juzga las 

demandas  ambientales. Tales demandas  no  necesariamente se refieren a aspectos 

negatlvos (ruido, contamlnaclhn, cambios soclales, desastres), slno  que  pueden 

ser estresantes llss conflictos o incomodidades dlarias -aspectos famlllares, 

interpersonales, laborales, &c.- (Lazarus y Cohen, 1977; Lazarus y Folkman, 

Holroyd y Lazarus* (1982) mencionan  que el estudio del afrontamlento se ha 

enfocado  a considerarlo como determinante de  experiencia de  estr6s y de los 

resultados de adaptacidn, primero con respecta a un estresor bien definido y 

iOC&!ad6 (V.g. iltsa 6peracirits) bespü& COR fespectb ai e&& $üe OCUrPe M 

situaclones naturales (v.g. hogar o lugar de trabajoj. 

Así el afrontamiento son todos aquellos  aspectos del proceso del estres que 

incluyen los intentos del individuo para resisitir y superar al estresor (Fleming,  Baum 

y Singer, 1984)*. De esta forma  tambi6n  influye  en la percepci6n del ambiente y por 

le tanto, del estres en SI mlsmo, estableclkndose as¡ una estrecha relacldn entre: la 

percepcldn del ambiente-mecanlsmos  de aaontamiento-estr~$. 

El afrontamlento es una variedad de conductas (reacclones fisiolbglcas, 

cognlciones,  percepciones y actos  motores) que controlan cualquier  demanda del 
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amblente  sobre el organlsmo, ya sea  en  forma dlrecta o por medlo  de Interpretar 

anticipadamente sus  consecuencias. 

Se  pueden  disinguir tres tipos de  respuestas  de afrontamiento: 

I j respuestas que  cambian  la  situación  de la cual surgieron las experiencias 

estresantes 

2) respuestas  que controlan el significado de la experiencia estresante, despues  de 

que ocurre, pero antes de  que  se  presente el estrés. 

3) respuestas dirigidas a controlar el  estrbs mismo,  cuando bste ya se presento. 

(Zegans, 1982, Cohen,  Evans, Stokols y Krantz, 1986). 
r. * 

Para  Friedman (1989) implica una serie de interpretaciones y conductas 

que la gente  usa para  protegerse de un posible d a h  ante nuevas  situaciones.  Por 

eJempIa la responsabilidad de la basura es de las autorldades y no de  la poblacilrn, 

si  hay enfermedades es por que  ellos no realizaron su trabajo eficientemente. 

La caracterizacidn remarca la importancia que tiene el aspecto  de la 
valoracidn que  hace el individuo  de  entorno. La valoraci6n es  un proceso que matiza 

una determinada situacidn con el significado de la persona. Es lo que determina que 

"algo" o una situacidn es arrtesgada o peligrosa (o tiene algo de arriesgado o 

peligroso), es tambitSn la evaluacibn de tipos de demandas y opciones. Este 

aspecto  puede ser de dos tipos: 

2) el que esth realclonado principalmente con la evaluacllrn de recursos y opciones 

dlsponlbles de  manejo potencial o daAo actual (vaioraclbn de afrontamiento). 

Citado en Valadez, 1995 
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Esta valoraci6n de lo que esta en juego, se refiere  al sentido de  juicio  de  que una 

determinada transaccibn puede no afectar el bienestar del  individuo, o puede ser 

estresante (Holroyd y Lazarusj Esto signInca  que  la gente cuando esta expuesta 

a situaciones potencialmete estresantes, valora  la  situaclcin y determina si es 

amenazante, daflina o desaflante. 

La respuesta a los estresores  esta determlnada por  el grado  en  que  un 

evento es percibido como  amenazante o dafiino, las personas  presentan  estado 

estresante cuando el cami6n recolector de basura no pasa y lo que  hacen  es irse a 

quejar a la delegacl6n para exlglr este servlclo, porque perciben que esta sltuacl6n 

es  amenazante para la salud de süs habitantes, pero siguen  dejando  de lado el ser 
ellos los responsables  de la generaci6n de basura. 

t. 

La valoraci6n puede estar interesada en: 

a) anticipar el posible impacto, o sea el grado en el cual un  evento  es visto como 

causante  de perjuicio o peligro en el futuro, 

b) interpretar el evento  como daflo-p&dlda, es decir, como dafia sostenldo. 

Estos tipos de valoraciones pueden ocurrir alternativa o concurrentemente, 

según la persona valore o revalore el daflo que le ha  ocasionado  aunado  con la 

amenaza  que podría resultar dicho  hecho. 

Un aspecto importante de la valoracidn concurrente de amenaza y daAo- 

perdida es que  puede llevar a conductas más adecuadas, dirigidas a reducir el 

riesgo inmediato y a prevenir la situacibn en el futuro. Es decir, cuando la poblaci6n 

est& sensibilizada del problema  de la basura y exista conciencia  sobre  el  daAo  que 

representa es cuando  tomara cartas en el asunto para contribuir a disminuir el 

probiema. 

Otro aspecto importante que se presenta cuando  se juzga una sltuaclrjn 

corno estresante es la valoracidn secundaria. is valoracibn ya no est& interesada a 
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evaluar el daAo, mas blkn se centra en  evaluar los  pros y contras de diferentes 

modos de confrontacidn en relaci6n a la amenaza percibida. De  manera  más  simple 

se diria que esta valoracirin se relaciona con la pregunta "¿qué puede  hacer?  "¿qu6 

puedo  hacer  para no generar tanta basura?. Así la percepcirin de peligro motiva a 

la persona a buscar  respuestas  de enfrentamiento que  ayuden a reducir dlcha 

amenaza. 

El proceso  de  afrontarnlento  puede  presentarse en dos tipos  de  respuestas: 

1) Manipulativas o de accibn directa., por medio  de las cuales el individuo trata de 

aiterar o manipular ia reiaci6n con ia situacion estresante, inciuyendo o 

removiendo la presencia física del estresor. 

2) Acomodativas o paliativas, que se presentan  cuando lo anterior no es posible. 

Entonces el individuo se "acomoda"  a la situacibn estresente alterarido su 

"ambiente interno" ya sea por medio  de  drogas o alcohol o aprendiendo a 

relajarse o creando  mecanismos psicolrigicos de defensa, o mediatando, entre 

otras cosas. 

Afrontarnlento  Dlrlgldo A Un Problema: 

Son estrategias dlrlgldas a  manipular el problema; las c,uales se presentan 

cuando se consldera que las situaciones estresantes pueden ser cambladas.  Estan 

dirigidas a deflnir el problema, a buscar  soluciones alternativas, a ponderar costos y 
beneflclos, y con base a lo anterior, llevarlas a cabo. Son  un  conjunto  de 

estrategias que tienen como objetivo resolver el problema, las cuales  conllevan  un 

proceso analítico dirigido principalmente al entorno, aunque también  se  pueden 

incluir estrategias que hacen referencia al interior del sujeto. Otra  característica  de 

esta categorla es que las estrzteglas dirigidas al problema se categorizan en  dos 

grupos: 

I) Estrategias que  hacen referencia al entorno, que estan dirigidas de modificar las 

presiones ambientales, los obst8cuios, los recursos, ios procedimientos. 
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2) Estrategias que se refieren al sujeto, se encargan  de los cambios motivacionales 

o cognoscitivos; por ejemplo, variación del nivel  de aspiraciones, reducción de la 

participación del YO, búsqueda de canales distintos de gratificacidn, desarrollo de 

nuevas  pautas  de  conducta,  aprendizaje de recursos y procedimientos nuevos. 

Recursos  De  Afrontarnlento 

Otro  factor importante del proceso de afrontamiento, esta conformado por 

los recursos de afrontamiento, que  se  vinculan  con la valoracibn secundaria. En 

este sentido, la forma  de afrontar una situacidlt determinada  dependera tanto de la 

evaluacibn cognoscitiva como  de los recursos con que dispone el individuo y las 

limitaciones determinadas por el ccmtexto  de la. interaccibn. io cual significa que  una 

persona  puede tener muchos o pocos recursds y ademas  que tiene la habilidad 

necesaria para implementarlos en las distintas demandas del entorno. 

Lazarus y Folkmat< hablan de recursos del individuo (recursos flsicos -salud, 

energia-, recursos psicoldgicos -creencias positivas-; aptitudes -tecnicas sociales, 

soluci0n de problemas-) y del ambiente (recursos sociales y materiales). 

Salud y energia 

Estos factores facilitan el afrontamiento, es más fácil afrontar una situacibn 

cuando  uno  se  encuentra bien que  cuando  uno  se  encuentra  mal  (una  persona ddbil, 

cansada o enferma aporta menos energia al proceso de afrontamiento que una 
persona  s8na y en estado bptlmoj. 

Creeclas posltlvas 

Son todas aquellas creencias que  sirven  de base para la esperanza y que 

favorecen el afrontamiento en las situaciones negativas. 
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TCcnlcas para la soluclbn de problemas 

Sot1 habilidades tales como;  conseguir informacibn; analizar  situaciones, 

atlalizar posibilidades y alternativas; predecir opciones útiles para obtener los 
resultados deseados y elegir un plan de acción adecuado. 

Habilldadas  sociales 

Se refieren a la capacidad  de  comunicarse y actuar con los demas en una 

forma socialmente adecuada y efectiva. Por  medio  de ellas se  puede facilitar la 

resolucidn de los problemas en coordinzción con otras personas y/o aumentan la 
capacidad de atraer cooperacidn y apoyo. 

r. 

Apoyo social 

Se refiere a tener a alguien que 110s de apoyo. 

Recursos  materiales 

La importancia que tienen elementos tales como el estatus socioeconbmico, 

el dinero y los bienes y servicios que  se  adquieren,  pueden llegar a tener un  peso 

en el proceso de afrontamiento y ajuste. 

En resumen podríamos decir que el afrontamiento involucra varios aspectos 

fisicos, psicol6gicos. sociales y ambientales igual de relevantes todos ellos. Las 

estrategias son  utilizadas  dependiendo del individuo o la situación y es mas 

probable que tenga kxito el afrontamiento cuando el estresor es familiar en tiempo y 

espacio, y no le es desconocido al individuo  en  cuanto a que conoce o sabe que 

estrategias y respuestas  son eficaces para enfrentarse a &l. 

En todos  los grupos Investigados por Valadez (1995) de la relacl6n 

estresmes-alrededor  de  su casa; los aspectos  catalogados  como mhs estresantes 

fueron lugares llenos de  basura , cantidad de  gente  en transporte, cantidad de 
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autos, humo  de  camiones y autos, embotellamientos o congestionamientos viales y, 

transporte público. Todos ellos teniendo  que  ver  con el aspecto  de ecologia 

ambiental en dos vertientes: por un lado transportacidn y trhfico y por  el  otro 

manejo  de  basura o desechos sdidos. 

La gente considera menos estresante alrededor de su casa  porque  puede 

contar con  vecinos y amigos  que lo apoyan y puede sentir más control que en la 

ciudad en general. En este sentido Schaffer y Baun ('l989) mencionan  que los 

efectos positivos del apoyo social se reiaclonan con otro medlador  de estres; la 

percepclbn del control. El apoyo social proporclona un  elevado sentldo de control, 

asi el indlviduo  es  capaz de predecir y manipular  sus alrededores, aunque  pueden 

surgir problemas  cuando no concuerdan las expectativas de control y habilidad para 

ejercerlo. 
7. 

Las estrategias de afrontamiento más frecuentes es tirar la basura  en  su 

lugar, alejarse de la gente molesta, hacer pagos a tiempo, darse Bnimos etc. 

4.4 Actitudes  Amblentales 

Las actitudes ambientales so!? los sentimientos favorables CI desfworables 

que  se tienen hacia  alguna característica del ambiente fisico o hacia uii problema 

relacionado cor1 81. 

Los investigadores hart estudiado las actitudes ambielttales et1 diversas 

areas problema. Hat1 tratado de cotiocw el grado de satisfaccirjn que las personas 

obtienen de¡ ambiente et1 e¡ que viven, as¡ COMO ia opitli6n que tienen acerca de¡ 

ambiente ideal, y su preferencia por determinadas caracteristicas naturales. Los 

psic6logos se  han interesado cada  vez más por evaluar las actitudes de las 

personas  con respecto a la conservacifin del ambiente en la medida en  que  ha 

aumentado la conciencia social sobre la necesidad  de preservar los recursos 

naturales. 
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C6mo Se Aprenden Las Actitudes  Ambientales 

Propiedades  reforzantes: En  cada  medio  predominan  determinadas 

contingencias reforzantes, sistemas de premios y castigos que  generan  un 

mecanismo  de  discriminaciBn selectiva frente a la realidad. 

Se  ha  avanzado  mucho  en el conoclmiento  sobre  c6mo  se  aprenden las 

actltuders amblentales y cbmo se transforrrian con el tiempo. Son dos los 

ccsndlclonamientos  que se aluden a este  respecto  (Hoiahan,l991 j: 

Condlclonamlento CIBslco. El modelo del condicionamlento cl&sico del 

aprendizaje  propone que la repetidfin de un estimulo neutro (objeto, tema, o 
persona), acompaflado  de una  experiencia  agradable o desagradable, hara que el 

estimulo antes neutro despierte los mismbs sentimientos agradables o 

desagradables  con los que se han asociado. 

Los investigadores ha descubierto que entre más fuerte sea el sentlmiento 

asociado  con el estimulo no  condicionado, más intensa sera la actitud aprendida. 

Cuanto m8s prirxima sea la sucesión  temporal entre el estímulo condicionado 

y el no  condicionado, mas fuerte será la actitud aprendida. 

Por últlmcr, mlentras mayor  sea la frecuencia con  que se presenta el estlmulo 

condlclonado  acompafiado del estimulo no  condlcionado, más Intensa sera la 

actltud aprendlda. 

Condicionamiento Instrumental. Este propone que las respuestas que  son 

recompensadas se fortalecen y mantienen, mientras que las que  son castigadas se 

debilitan y desaparecen. 

SegOr, et modelc del condicionamiento instrumental del aprendizaje, al que 

algunas  veces se  le llama  condicionamiento operante, el individuo  influye  u "opera 

sobre el ambiente". Es probable que se repitan los actos que van  seguidos  de 
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consecuencias favorables; por  el contrario los que  generan  consecuencias 

desfavorables generalmente no se repiten. 

Los psicirlogos sodales han apllcado con &¡to el modelo del 
condiclonamlento Instrumental del aprendizaje  en el desarrollo de teorías  sobre la 

formacibn y cambio  de actitudes. También  han logrado identificar algunos 

parámetros especificos de la situacidn de  aprendizaje instrumental de las actitudes, 

por ejemplo  se  propone  que para que ocurra un cambio de actitud, deben ocurrir 

tres  procesos sociales entre las condiciones del estímulo y la respuesta. 

Para  que un estimulo produzca  un  camblo de actitud, primero se debe notar 

o advertlr el estlmulo; después el indivlduo  debe  comprender el mensaje  (que el 

sujeto reconozca la presencia de la recompensa) y; por último el lndlvlduo  debe 

aceptar el mensaje. La aceptaclbn depende del incentivo,  es decir, el Individuo debe 

percibir que la nueva actitud presenta mejores ventajas personales que la anterior. 

Psic6logos sociales seflalan tambikn que  un cambio de actitud, puede 

producirse por medio de un reforzamiento indirecto; a menudo  se  adoptan  nuevas 

actltudes cuando se observa  cdmo  son reforzadas otras personas que  asumen 

esas actitudes. Caso que para el problema  de la basura procederla si a la gente 

que  no tira basura  se le premiara o recompensara de alguna  manera y la  gente  que 

tira basura  quisiera obtener la misma  recompensa o bien multar por  tirar basura. 

Hay estudlos que  demuestran  que  problemas  arnblentales,  como la basura 

tlrada en la via pública y la conducta destructlva hacla el amblente,  pueden 

reducirse mediante tbcnlcas de reforzamiento. 

Un estudlo reallzado por Tennessee+ (I 979) revel6 que el reforzamlento, que 

consist16  en ofrecer bocadlllos gratis en  un establecimiento de alimentos 

preparados, promovi6 un programa  de recoleccitjn de  basura entre niflos de  edad 

Citado en Hobhan, I991 
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escolar que I q r 6  reducir la basura en una  comunidad local en m8s de un 30%. En 
un estudio parecido se sbsetvd que el hecho  de  recompensar a los niflos con 

distintivos  de  guardabosques facilit6 la eiiminacirjn de de basura en  una  Brea para 

acampar. Se espera que  dichos  programas  de reforzamiento para los menores 

genere actitudes ambientales positivas que se prolonguen despuks de que  se  haya 

completado el estudio. 

Por últlmo, los estudios de  campo  muestran  que  las seflales ambientales, 

como carteles estrategicamente colocados, pueden  ayudar a producir actitudes y 

conductas ambientales posltlvas. Las investigaciones han  demostrado  que los 

letreros  de prohibir tirar basura, contribuyen a reducir este problema (Baltes & 

Hayward 1976 y Geller, Witmer y Orebaugh,  1976)' , al igual  que  la presencia de 

botes pintados de colores llamatlvos (Flnnie,l973'). 

Un dato interesante es que  algunos estudios han  comprobado  que la 

presencla de  basura tirada en la calle es invltacldn a tirar basura por si mismos 

Relter y Samuel (198O)t. observaron  que, en  un estacionamlento en Callfornla, el 
prrsisiema d e  ia basura ei.a m u c ~ o  mayor cuanao ya lDasü.ra en e ]  piso qüe 

cuando  estaba limpio, independientemente  de que hubiera o no letreros que 

prohiben tirar basura. De la misma  manera,  Robert  Krauss y sus colaboradores 

(1978) demostraron tanto en  un estudio controlado de laboratorio como  en  un 

estudio de obsetvacidn de campo, realizado en Nueva 'fork, que el indice de 

basura arrojada en lugares públicos tiene una correlacibn positiva con la cantidad 

de  basura ya presente. 

El caso del programa  de separacirjn de  Desechos Sdlidos del ITAM puede 

ser un ejemplo de lo que los incentivos  pueden representar en cuanto a la 

motlvaclbn.  Dlcho  programa  conternpla la entrega de  Incentivos  (despensas de 

alimentos bhslcosj a los trabaJadores de intendencla por su labor en la separacldn 

' Citado en Hollahan, 1991 
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de los contenedores  de basura, ya que representa una serie de actividades extra a 

las que se realizaban antes  de impien-ientar el programa. El resultado es un 

programa exitoso que  lleva  en operacidn más de  un  aAo.  Sin embargo, en el caso 

de la Facultad de Psicología de la UNAM, un programa similiar entró en operación, 

con la diferencia de  que no se otornb, - ni consider6 a l g h  tipo de incentivo para los 
trabajadores de intendencia, el resultado fue ei poco exito de dicho programa, 

mismo que la llev6 a su  suspensibn al poco tiempo de haberse  puesto en marcha, 

ya que hubo muy poco o nulo empeflo de los intendentes que  no  se veían 

gratificados por las actividades extra que debían realizar. 

4.5 feorla De La Atribucion. 

) 
II 

lmportancla del proceso de atribucfbn: 

La importancia de la tearia de la atrlbuci6n tiene que ver prlnclpalmente con 

las :L;nciones que cumpie. Podemos 3is:inguir una variedad de dichas f;incior;es 

(Kelley, 1971; Pittman y Pittman, 1980; Forsyth, 1980).' En primer t&rmino, nos 

suministra  explicaciones  acerca  de lo que acontece en nuestro mundo fisico y social 

y nos  hace entenderlo desde el punto  de  vista determinístico. Se supone asi que 

los sucesos no se desenvuelven de una manera aleatoria o fortuita, sino  que más 

bien opera en ellos la causaiidad. 

En  segundo lugar, las atribuciones nos permiten predecir diversos 

acontecimientos. Juntas o separadas, la explicación y la predicción intensifican 

nuestro sentlmlento de control sobre la vida y el mundo.  (Rothbaum,  Weisz y 

Snyder, I 982 j+. 

En tercer lugar, las atribuciones nos  sirven para  proteger, preservar o 

ampliar diversas creencias acerca de nosotros mismos. Un cumulo  de 

' Citado en Hoilahan, 1991 



investlgaclones sugieren que  es  mhs probable que  nos  atribuyamos los resultados 

positivos que los negativos (Weary, 1980)' . Muchos  de estos mecanismos  operan 

de  modo de preservar o intensificar la autoestima. 

Por último, las atribuciones influyen  en nuestro comportamiento.  En 

consecuencla, tienen gran Importancia  en la forma en  que  nos  conducimos  y 

actuamos  en el mundo flslco y social. 

Hay en  una persona algo mhs que lo que salta a fa vista. De las acciones 

manifiestas de  un sujeto hacemos lnferenclas sobre  su  estado Interno. Conferimos 

sentido a su ccrrducti: atrlbuy&~!o!e causalidad. Sclemos explicarla en terminos be 
factores internos, pero en cambio  tendemos a atribuir nuestra propia conducta a 

factores externos. q. 

Sobre t d o  en ia vida cotidiaisa io iipietl es que distingamos entre estas dos 

clases de  causacidn: la Interna y la externa (Jones y Nisbett, 1971 j. La causaildad 

interna consiste en la atribucibn de la responsabilidad por los sucesos a las 

cualidades y rasgos personales de un  individuo y la causalidad externa implica 

atribuir dicha responsabilidad a circunstancias ambientales y situacionales que 

esthn fuera del alcance del indlviduo. 

La cuesti6n de la causalidad Interna y externa no interesa solamente a los 

pslc6logos soclales; tlene  mucho  que ver con gran número de problemas 

contemporAneos, y por consiguiente  nos importa a tadas. 

Por otrz parte, solertlos interpretar  una misma conducta en forma distintr: 
según que sea nuestra o ajena.  En parte, estas diferencias de atribuci6n proceden 

de que  en  uno y otro caso la base de información es distinta. Conocemos nuestras 

propias actitudes, disposiciones y estados interiores, pero esta informacldn 

normalmente no está disponibie para los demas. En consecuencia,  tendemos a 

+ Citado en Holahan, 1991 
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Los psicdiogos soclaies han  mostrado  que  solemos atribulr un origen dlstlnto 

a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Una cantidad de estudios (Streufert y 
Streufert, 1969; Wortman,  Constanzo y Witt, 1973; Luginbuhl, Crowe y Kahan, 

1975; Weary, 1980' ) revelan  que  cuando  tenemos Cxito en una tarea, tendemos a 

encontrar la causa  en nosotros, en tanto que cuando fallamos, lo adjudicamos  a 

factores ambientales, provenientes de la situaclbn y de las acclones ernprendldas 

por nuestros rlvales. 

Desde otro punto de vista, Weiner  prppone que la atribucldn debe ser 

examinada  en  t4rmlnosr de una dlmensldn de estabilidad (causa estable-Inestable) y 

una  dimensi6n  de control (causa interna-externa}. Asimismo, dice que, si se hace 

una  combinación  de estas dimensiones, se pueden obtener cuatro factores de 

atribucidn: esfuerzo (interna e inestable), capacidad (interna y estable), suerte 

(externa e Inesiabie) y dificuitad be fa tarea (externa y estaisie'j. En otros t&rninos, 

podemos atrlbulr un cierto SUCESO a la  capacidad o esfuerzo nuestros o ajenos, 8 la 

mera suerte o a la dificultad  de la tarea. 

La atribucidn de  la  dimensidn  de control (o sea, las explicaciones basadas en 
factores internos o externos)  influye  en  la  forma  en  que  nos  sentimos  acerca de 

nuestros kxltos o fracasos. Por otra parte, la atrlbucih basada en la dlmenslbn  de 

estabilidad hace que esperemos un &xito futuro tras un 6xitcr inicial, y un fracaso 

tras un fracaso, porque partirnos de la base de que las condlclones  permanecerhn 

estables a io largo del tiempo (Weiner  et al., 1972; McMahan, 1973; Fontralne, 

1974). 

' Cltado en HoUahan, 1991 
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"" 

METODO 

La püSÍazi6ii selecciünaifa para la aplicazidi: del iiistrwnento UAM-I 

AMBIENTAL, fue los alumnos  de  nuevo ingreso de la UAM iztapalapa del periodo 

denominado 95", ya que  se  contempla  que el proyecto de separación de 

desechos sóiidos se llevará a cabo dentro de u11 a170 y medio, aproximadamente, 

por lo que se considera que los alumnos  del,  ahora,  nuevo ingreso participarían de 

forma activa en el programa.  Se  calcula que para entonces ellos cursaran el  quinto 

trimestre. 
7. 

En total ingresaron Y40 según cifras del Departamento  de Servicios 

Escolares alumnos a la unidad iztapalapa 811 el perlodo 95-p. 

El ingreso de alum!!os a las divisiones e! siguiente: 

DIVISION 

TOTAL 

T TURNO I 
MATUTINO 

1 34 

228 

282 

644 

296 I 
O I 

"Estas dos divisiones sO1o cuentan  con el turno denominado  como  Único. 

Debido a que todos los grupos  de nuevo ingreso coinciden en la clase de 

matemdticas propia de su divisibn, es decir, todos los alumnos de las distintas 

carreras se encuentran en las ciases da matemáticas, y a que los grupos  de  dicha 

materia tienen un  cupo  aproximado  de entre cincuenta y sesenta  alumnos, en un 

primer momento,  se decidid abordar dos grupos de  cada una de las tres divisiones 
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de la unidad:Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias Bhsicas e lngenierla 

(CBI) y Ciencias  BiolBgicas y de la Salud  (CBS) para tener una muestra  de 188 

(ciento ochenta y ocho)  alumnos,  que representan el 2096 del total de  alumnos del 

nuevo ingreso. 

Sin embargo,  dado  que  en la dlvlsiirn  de Sociales y Humanidades hay casi el 

doble de  alumnos,  finalmente; se decidid hacer el siguiente muestreo: 

I grupo  de CSH matutino 

2 grupos  de  CSH vespertino 

2 grupos  de CBI matutlno/únlco 

2 grupos  de  CBS matutinoiúnico 

Así, el día miércoles 21 de junio de 1995 se aplicaron cuestionarios a 2 
grupos  de CBI y 1 de  CSH  matutino pero al revisar los  períodos de ingreso de los 
encuestados,  nos  percatamos  de que los alumnos  no eran de nuevo ingreso, sino 

de trimestres atrasados, o sea  que  recursaban la materia. Algunos eran hasta del 

aPio de 1988, sobre todo en el grupo  de Sociales, de  cincuenta cuestionarlos que 

se apllcaron s6lo velntlclnco slwieron y de Bhsicas e lngenierla se desaprovecharon 

quince cuestionarios. Ya para la  segunda aplicacibn del instrumento se pidib, 

entonces,  a los alumnos  que sblo lo contestaran si eran de recikn ingreso. 

F. 

El dla viernes 23 de  junio de 1995 se aplicaron cuestionarios a 1 grupo  de 

CBS y a 2 grupos  de CSH vespertino, pero, con ciertas dificultades, en estos dos 

Oltlmos  grupos;  en  uno habla un gran nUmera  de recursadores y en el otro se habla 

dado ya una gran deserci6n por lo que s61o se encontraron a  quince  alumnos de 

nuevo ingreso. 

El dla !unes 26 de junio de ! 995 se aplicr! el cuestionario UAM-! APJlB!ENTAL 
a 1 grupo  de CBS y se aslstl6 a un grupo  de  Soclales, pero este no lieg6 a  su sal6n 

correspondlente por lo que  se recurrib a terminar la cuota de &Sta divisibn eon otro 
grupo matutino. 
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Por otra  parte result6 que  en CSH las carreras de Letra Hlsphnicas, 

Filosofla, Historia y Ciencias Políticas en  su  plan de estudio no llevan la materia de 

matemhtlcas,  entonces no aparecen estas carreras en nuestra muestra. 

Re la dlvlsldn de GB1 no aparecid ningún  alumno de las carreras de Qulmlca, 

nl  de lngenlerla Hidralhgica. De la divisidn de CBS no hubo  alumnos  de la carrera 

de Biología Experimental. 

MUESTRA ABORDADA 

DIVISION MUJERES 1 #TOTAL DE ALUMNOS  HOMBRES 

CSH 40 34Oh 47 48.5% 

72 33.5% 35 30% ’ 37 39.1% CES 

43 36% I 13 13.4% 56 26 % CBI 

87 40.5% 

TOTAL 118 400% I Y7 100% 215 100% 

” T 
I 

” 

I 

En la encuesta realizada se aplic6 un cuestlonario que consta de dos partes; 

la prlmera de preguntas abiertas y la segunda de preguntas  cerradas tipo Llkert. 

La prlmera parte consist16 de 17 preguntas. las preguntas cubrlan los 
siguientes 7 aspectos: PercepciBnlvaloraci6n ambiental (preguntas I y 4); 

Atrlbuclbn da responsabllldad ( Preguntas 2,J y 5); Conclencla ecolbglca (preguntas 

S,8 y i S j  in~ormacir5niconocimienio (preguntas 7, 5 i O y i S); Conocimienio aei caso 

de la UAM-I (preguntas 1 I, 12, 13 y 14); Participacidn accibn (pregunta 17) (Ver 

Anexo B) 

La  segunda parte conslstib en 30 aflrmaclones tipo Likert para conocer 

actitudes acerca de oplnlones smblenta!es. (Ver Anexo 4) 
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LGS resultados obteiiidos con la aplicaci8n del cuestionario UAM-I 

AMBIENTAL se agruparon en apartados que corresponden a los aspectos que se 

mencionaron et1 la seccicin  de  descripci6n del instrumento y son: 

Percepci~nfVal9racicti Ambiental;  Atribuciirn  de  responsabilidad;  Conciencia 

ecoldgica; 1~~forrnacidnicot~ocirniento; Conocimiento del caso de la UAM-1; 

Participaci~niaccidrs y Opiniones ambieiitales. 

PERCEPCIUN DE CXLDAI) AME?JEXTA.L 

Se emperb por explorar la percepcirjn de la calidad ambiental que tienen los 
sujetns can respecto a espacios urbanos ta!es r.nm~: su calle, su colonia y la 

ciudad de Mkxico en general,  solicitandoles que calificaran, a cada lugar,  en  una 

escala de uno 8 diez,  donde  uno  corresponde a muy limpio y diez a muy  sucio. 

$. 

Se nota una marcada diferencia entre la valoracidn que se hace de la calle 

en  que se vive, de la  colanla a que  se  pertenece y de la Cd. de Mkxico. Las 

calificaciones Indicaron que  se percibe como m& limpia (mejor calidad ambiental) la 
calle en  que  se hablta y m8s  sucia o deteriorada ta calidad ambiental en lugares 

alejados de  su  colonia. En el cuadro #I se muestra la media de la calificacibn 

otorgada a la "calidad ambiental"  desglosado por sexo. Se notara que  no  hay gran 

diferencia entre la evaluacibn  de los hombres y las mujeres,  aunque si cabe 

destacar que las mujeres califican los lugares como mhs sucios. 

CUADRO #I 

VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL POR SEXO 

HOMBRES MUJERES TOTAL + CALLE 4.87 

CIUDAD 7.26 

5.27 COLONIA 4.93* 5.7#* 

4.53 

I 7.32 I 7-29 

* Alpha de 0.01 12 
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Se encontrd que exlste diferencia estadisticarnente significativa entre el sexo 

evaluacihn  que  se  hace  de la "calidad ambiental"  de  la  colonia, sustentada en  una 

prueba 'Y: 

La diferencla entre la evaluacldn  de la calle,  colonia y la ciudad de  M6xlc0, 

según la divlsirin del alumno,  se dB de  la  misma manera que entre los hombres  y las 

mujeres. Cabe destacar que los alutnnm de CSH soft los mas negativos al callflcar 

a comparacibn  de las otras dos divisiones, notand6, ademzls que  hay  un  mayor 

porcentaje de mujeres en  la división de Sociales en contraste con CBS y CBI donde 

hay un 48.5%, 38.1 % y 13.4% respectlvamente.(Ver cuadro #2) 

CUADRO #2 
f. 

VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL POR DIVISION 

CALlFlCAClON DIVISION DE ESTUDIOS i 
CSH TOTAL CBS c Ell 

I I I C A i i E  I 4.82 4.17 I 4.45 
I 

4.48 

COLONIA 5.21 5.22 4.83 5.60 

" - 

CIUDAD "1.24726 6.98 7.56 

En cuanto a los argumentos  que  sustantan la evaluacirjn de la  calidad 

ambiental, en general  hombres y mujeres  opinan que basicamente los lugares sot1 

sucios por: falta de cultura y falta de educacidn ecoldgica. 

Sin embargo, al analizar las r8zones por las que considera  sucia la calle en 

que  habita (con ji  cuadrada  de 24.51; I 2  gl y alpha de t>.O173), st? etvxmtr6 que 
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existe dlferencla estadlstlcamente slgnlflcativa entre las razones  que  dan los sujetos 

según la divisibn de estudios a la que pertenecen; los alumnos  de CSH opinan en 

general que la calle es  sucla por ia falta de conciencia y educacirfin ecolrfiglcn y por 

causa  de las autoridades Itieptas. En el cuadro #3 se presentan los datos 

recabados. 

CUABRB #3 

EN QUE SE VIVE 

RAZONES DIVISION DE ESTUDIOS 

CSH " 

5.1 1% ft .I?% I I .Iti?.ii RAZONES DESCRIPTIVAS** 

- 'I A% 2,7996 AUTORIDADES INEPTAS 

EDUCACION ECOLOGICA 
4.1 8% 1.4% 6.98%* FALTA DE CONCIENCIA Y 

CBS c Bl 

* Porcentaje  correspondiente a los sujetos de cada divisidn que dieron esas respuestas, 

** Las  respuestas se refieren al tipo  de  actividad  econirmica que se realiza en el  lugar; 
dicen tambitn que  depende  de  la  zona y de la hora del día. 

En cuatito a la percepcidn de la "calidad ambiental de la colonia, sl existe 

difere~ia estadlstlcame!~te sjgfilficativa e!stre la bl~4slbn de !os s~jetos y las raz~nes 

porque califican c9nw sucia a la  colonia  donde S@ vive, (ji cuadrada  de 24.7971, 14 

gl y alpha  de 0.0366). En un mayor porcentaje los alumnos de CSH atribuyen la 

responsabilidad de la limpieza  da sus colonias a las autoridades, mismas que 

consideran ineptas y tambi6n consideran que hace falta conciencia  y  educación 

ecolrjgica. El cuadro $4 ilustra cor? cifras la informacidn obtenida. 
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CUADRO #4 

ATRIEUCION DE LA SUCIEDAD DE LA COLONIA EN QUE SE VIVE POR 

DIVISION RE ESTUDIOS 

I 
RAZONES DIVISION RE ESTUDIOS 

CSH CB8 c BI 

FALTA DE CULTURA Y EDUCACION 14.3% 16.7% 23%* 
ECOLOGICA 

AUTORIDADES  INEPTAS 3.6% 5.6Oh 16.1% 

* Porcentaje  correspondiente a los sujetos de cada divisidri que diWGn esas  respuestas. 

Otro aspecto  de la "calidad ambiental"  es  la  que esta relacionada con la 

aproplaci6n del espacio y la atribucidn de responsabilidad en  cuanto al 

mantenimiento de! mismo. 

t, 

En general se considera que la calle  es de todos, esto opln6 el 95.8% y 

solamente el 11.4% conslder6 que  la calle es  de  nadie y flnalmente otro 1.4% dlJo 

que la calle es  suya. De Igual  manera la gran mayorla de los sujetos, 92.09% 

atrlbyen la responsabllldad de  mantener  llmpia la calle l'a todos", 5.1 I %I dlcen que 

la responsabllldad es de 10s vecinos y soiamente un sujeto dlJo que el 
mantenlmlento  de la calle es responsabilidad de "nadie". 

En  cuanto a la conciencia ecoldgica reflejada en los sentimieritos que 

experimentan los sujetos al ver  basura tirada en  la  calle, reportaron 7 sentimientos 

que presentan  en el cuadro #5 

Cabe  destacar que el 2Q% de los hombres no respondleron y el 78% del 

total de la muestra  experimenta tristeza, desagrado y10 coraje. 



SENTIMIENTOS QUE PROVOCA VER BASURA TIRADA EN LA CALLE 

S E X O  

SENTIMIENTOS TOTAL MUJERES HOMBRES 

TRISTEZA 

1 3Oh 29 ! 6% 20% 23 NO CONTESTO 

2% 4 .. - 3% 4 INDIGNACION 

3% 6 1 %  4% 1 1;. 5 INDIFERENCIA 

5% IO 5% 5 4% 5 VERGUENZA 

21 % 45 24% 24 18% 21 CORAJE 

25% 52 24% 24 24% 213 BESAGRADO 

32% 69 38% I 37- 27% 32 

TOTAL 118 100% 97 100% 21 5 100% 
.A- 

En lo referente  a  la conciencia  ecoidgica de los suletos  encuestados, 

reflejada  en la Informacldtl  que  tienen acerca  de  tnhtodos de disposicldn final de  la 

basura, se encontr6 que tanto  hombres  como  mujeres  nombran los mktodos de: 

I METORO I %* I 

Relleno  sanitario 15% 
Tiradero 14% 

Composta 5% 

" 

I 

Cabe aclarar que los hemos  enlistado  en  orden  del mas mencionado al 

menos  mencionado o conocido. Es interesante que sea  reportado como  mas 

conocido el reciclaje  y  menos  mencionado e¡ de  composta  ya que Bste  ú¡timo es un 
variante  del reciclaje. Resultan  interesantes los datos ya que el tiradero se pensarla 
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que es el metodo m8s común, asi como el relleno sanitario que e3 el promovldo por 

las autoridades,sin embargo  son  mencionados pur solamente el 14% y el I F h  de  la 

muestra total respectivamente. 

Por otra parte, contra lo que  se  esperaba,  dado los conoclmientos propios 

de las distintas divisiones y carreras, cuando se revisa el conocimiento  de los 
metodos de disposicidn final en relacibn con la divisidn  de estudio a la que 

pertenecen los sujetos, se  encontro que quienes  mas  conocen  dichos  m6todos o 

por los menos  quienes  mas lo mencionan son los estudiantes de CSH, seguidos  de 

CBS y flnalmente los de CBI. 

En el cuadro #a se presentan las frecuencias con  que se mencionaron los 

metodos de dlsposlcldn final de  basura  desglosédo por dlvlsi6n  de  estudlo. 

CUADRO #ti 

CONOCIMIENTO  DE LOS METQDOS DE  DISPOSICION  FINAL  DE  LA 

BASURA 

METODOS TOTAL DIVISION DE ESTUDIO 
C BI CSH CBS 

RECICLAJE 35 46.6% 28 5476%m.l% ' -4Q 18.2% 
41 43.1 96 

15.6Oh 13.3%, 10 8 INCINERACION 
47.5% 104 

* Número ds veces que cada mbtodo fu0 mencionado. 

Otro aspecto  de la condencla ecolbgica de los sujetos se manlflesta, cuando 

se les pregunta si es  de utilidad separar la basura y por qu6. A este  respecto 

pr8ctlcamente todos los encueStados, 95.8% respondieron aflrmativamente y 
argumentaron que si es de utilldad separar la basura  porque "hay basura  que se 

puede reciclar"; "para facilitar el manejo  de  la basura" y otros m8s dljeron que asi 

"se evlta la acumulacldn de basura" y por lo tanto la contaminacldn. 
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Las respuestas anteriores reflejan una alta  concienda ecolrfrglca.  Solamente 

un 3.25% de la muestra  dijo  que no es  de utilidad separar basura  porque "no 

sewlria  para nada" y que "los recolectores (servicio de Ilmpla) la vuelven a mezclar. 

Esta concienda ecolbgica se  vuelve a manlfestar cuando la mayoría  de los 

sujetos dicen que lo que  se  debe  hacer  con la basura  es reutilizarla (47%); otro 

20% dicen que  se  debe  vender y 25%  opinan  que se debe tirar. De esta manera, 

aproximadamente el 80% de los sujetos estan en favor de  aprovechar  la  basura 

para no  contamlnar miis. 

Se encontrd una diferencia estadlstlcamente signiflcatlvz entre el sexo de los 
sujetos y su  conocimiento de lo que es el reciclaje de basura (con ji cuadrada= 

6.1670; 2 gl y alpha  de 0.0458), 96  hombres;. (44.65%) afirm6 saber  que  es el 

reclclaje de basura. contra 72 mu]eres (33.48%),0 sea que existe una dlferencla 

cas1 del 10%. Sln  embargo,  cuando se pide explicar  en que cotlsiste el reclclaje de 

basura, se detectd que 87 hombres (40.46%) realmente io sabían; contra s61o 57 
mujeres (26.51%) existe, entonces una diferencia del 14% entre el decir saber y el 

saber, aunque  no es estadlsticamente sigtsiflcatim. 

Otros aspectos de conciencia ecoiógica estan en función  ae ¡a información o 

conocimieto que se tiene respecto al c6digo internacional de los colores que 

corresponden a cada tipo de basura  (desecho sirlido). Se encontrd que (con un ji 

cuadrada= 12.4935; 5 gI y alpha  de 0.02861, existe diferencia estadistlcamente 

slgnlflcatlva entre el sexo  de los sujetos y el conocimiento del c6digo de colores 

para los desechos sblldos. 46 sujetos (21%) no  tienen informacibn, de los cuales 34 

son hombres  (73.9%) y 12 (26.1 %) son mujeres. Se detecta m i s  conocimiento por 

parte de las mujeres, lo que puede atribuirse a una mayor  conciencia ecolbgica. 

Otro aspecto de la  conciencia ecoldgics se refleja ett la autopercepclrfrn 

como  generador de basura  (generadores de la contarnittacibn por basura). 80% de 

hombres y mujeres se consideran generadores de basura; por su hiibltos de 

consumo (44%) prlnclpalmente; aunque  algunos dan razone5  que mhs bien son 
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justificaciones por generar  basura (IS%), ya que refieren a sbstkulos para no 

hacerlo por ejemplo, "es imposible no tirar basura", "no se encuentran botes donde 

deposltar basura", "todos somos generadores de basura  involuntarlamente".  En 

este sentido se les pregunt6 quk cantldad de  basura  generan y la visl6n  común es 

que  generan poca basura, en  un 80% de la tinuestrsl; otro 8.4% dijo no generar 

basura (las razones que  exprersan  son  que depositan la basura en  su lugar o que 

tlenen educacidnj y s61o el 3.7% considera que  genera  mucha basura. 

Debido a que nuestro trabajo va enfocado a la elaboracibn de 

recornendaclones para un programa  de Intetvencl6n tendlente a proplclar la 
participación de los estudiantes en  un programa de separacidn y reciclaje en la 

UAM-I se  pretende  conocer la evaluacibn que los alumnos hacen de los botes 
separadores  de  basura  que  existen  en la 'universidad, a fln de  hacer las 
recomendaclcnes neceserlas para st! tnejor aprovechamiento. 

En pr!nc@b era impo;tants conocer si los sujetos sat;ian de fa existencta de 
botes separadores de basura  en la UAM-I, a lo cual la mayorla ( 7 l % j  contest6 

aflrmfitlvamente. En general los encuestadas han visto los botes separadores en 

toda la escuela, Independientemente de la dIvis/bn de estudlm a la  que pertenecen, 

aunque existe llgera diferencia entre los lugares en que mhs se perciben y en los 
que menos. 

En los paslllos es  donde mfts se detectan los botes, 61 sujetos los 

mencionaron y sdlo 13 reportaron haber visto en  la Biblioteca. Los alumnos  que 

mhs los han  detectado  pertenecen a la divisi6n de CBS, son 5% sujetos (80.5%), 

mientras que s610 el 43.67 y 69.6% de CSH y CBI respectivamente, a pesar de la 

diferencia numdrica, no existe diferencia estadluticamente significativa; 3 excepci6n 

de  qulenes los detectaron en los paslllos, los alumnos  de CSH detectan en  menor 

proporcidn los botes separadores en este lugar. (Ver cuadro #7) 
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CUADRO #7 

DETECCION DE BOTES SEPARADBRES DE BASURA EN LA UAM-I 

LUGAR 

PASILLOS 

EXPLANADA 

BIBLIOTECA 

CAFETERIA 

TOTAL 

T D i V l S t O N  1 TOTAL 

10 1 26.3% 1 I I 1 28.2% 1 13 1 22.4% 1 34 
I I 1 

5 13.1% 1 1 2.5% 7 12% 13 

7 1 18.4% 1 5 1 12.8*h 1 '.I 5 1 25.8*/6 I 27 

38 1 100% 1 39 1 100% 1 58 1 100% I135 

25.2% 

9.6% 

100% 

Se encontrb que  existe diferencia estadisticamente significativa entre la 

divisi6n a la que  pertenecen los encuestados y e¡ haber visto botes separadores  de 

basura en los pasillos de la  UAM-I (con ji cuadrada= 10.1992; 4 gl y alpha de 

0.0391, ya que 61 alumnos (28%) los ha visto. I 8  (42.10%} de CSH, 22 (56%) de 

CBI y 23 ( 39%) de CBS.(Ver  cuadro #?). Cabe aclarar que solamente  un alumno 

de CBI menciona  la biblioteca y una cuarta parte de CBS refieren la cafetería. 

Posterlorrnente procedla saber si los consideraban  funcionales o no y 

i?na!mente que menc!onaran n*r Y"' flllb. '1" A este rmmCll-f.fi 1 -r-- e! 5704 opinb que no !e 
parecen  funcionales,  algunas  de las razones en orden  de frecuencla eran que  "hace 

falta informacibn acerca de su uso"; "no se toman en cuenta"; "no satisfacen las 

necesidades  de la comunidad universitaria" debido a la cantidad de botes, el 

tamaRb etc&tera. 
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Sin  embargo el 32% de los sujetos opinlj que  dichos botes si son  funcionales 

y las principales razones que dieron son, en orden  de frecuencia, que "facilitan el 

manejo y separacidn de basura", "ayudan a concientizar a la  comunidad 

universitaria"  y  "ayudan a mantener  limpia la escuela". 

Otra parte de la evaluacldn  se refiere al diseRo de los botes separadores de 

basura de la UAM-I, es decir, saber  cdmo les  parece el disefio de dichos botes. A 

este respecto el 28% opind que el diseno es común; 25% dice que es agradable; 

otro 25% considera que el diseAo de  los botes es novedoso y sólo el 3% opina que 
es desagradable. 

PARTICIPACION-ACCION 

Acerca  de la participacir5n/accidti escoldgica f. YB preguntd si participarfa11  en  un 

programa  de separacibn de basura en la UAM-I. Se encontrd que hay  mayor 

disposicidn de participar y actuar por parte de las mujeres  encuestadas, ya que el 

69% contest0 afirmativamente contra el 46% de los hombres, (ii cuadrada=  7.55; 2 

gl y alpha  de 0.022), si hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

disposici6n de actuar y participar en el mejoramiento del medio  ambiente segQn el 
sexo  de los sujetos. 

Cot1 ji cuadradar 15.7903; 8 gl y  alpha  de 0.0455, tambien  se encontrd 

diferencia estiidísticame!tte signifcatis2 entre el sexo da !os sujetos y las razones 

porque  expusieron que si participarlan en  un programa  de separation de  desechos 

s6lidos en  la UAM-I. Las razones que se dieran para si participar fue "para conocer 

y aprender" (1 3% de  mujeres y 6% da hombres); "por concioncia ecoldgica y deber 

civico" (33% de mujeres y 24% de hombres) y "para el bien de todos nosotros y del 

medio ambietlte" (1 1 % mujeres y 6% hombres). 

En cuanto a las razones  que  expresan falta de dispasicibn para participar y 

actuar 811 favor del ambiento, tambietl se eticontrd qua existe dif8r8nCia 

esiaijisticartseiiie sigiiifit-iltiva eii t-uaitio ;3. ¡üS ai-yumeiitos q ~ r :  eirpresan 10s 
hombres y las mujeres. El 11% de las mujeres dijo que no tienen tiempo contra 

30% de los hombres. 
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Las opiniones ambientales se obtuvieron de los resultados del ati$lisis de las 

respuestas del cuastiorlario, COII items ?ipo Liksrt. 

wv .Sa WIIVVII~ nnrnntrh v nlln yuv IU 1s rntw-innris UWI IVIWIIVIU ernlhnirs v u w 1 v y t u u  de 12s sujetos encpstafigs 5s 

bastante alta ya que  se presenta una disposicidn a participar en lo referente a: 

separar su basura, utilizar productos reciclablks o motivar a la familia para que los 
adquiera, el aprovecho  dptimo  de  sus recursos corno las hojas de  sus  cuadernos, y 

la participaci6n individual y h  grupa1 CI’I et trabajo de separaci6n de desechos 

s6lidos. 

En  cuanto a la falta de cultura  ecolcigica,  hubo corisetiso, et1 la opinidn  de 

que en  MBxico  hace falta tanto conciencia  ecoi6gica  como  educacibn ambiental y 

cultura  de separacidn de  desechos sdlidos. 

Se encontrb tambier1  que los sujetos tiendwi a atribuir el problema de la 

basura a causas 9 personas, tales c0m9 al servicio de limpia, la falta de 

participaciCIt1  ciudadana o al gobiarno, 

Es corn0!1 que la getlte construya obstaculos alte w a  opci611 de accibn qlfe 

se presenta, et1 este caso no fue diferente, ya que los encuestados tendían a 

senafar y argumentar obstaculos para el proceso de  separaciCin, como que la falta 

de  tiempo y espacio en los hogares impide o hacen dificil el proceso de separacibn 

de basura, o lo difícil de encontrar en ei niercado productos reciciabies o que tio 

contaminen. 

TambiBn  se encontr6 que los sujetos encuestados  opinan que la actividad de 

separar  basura no es exclusiva  de  pepenadores  ni  de  gente ociosa, tampoco se 

muestran indiferentcs ante el problema de la basura y las  basureros  ni consideran 

ridículo ser protector del ambiente. 

86 



Opinan  tambihn que  la  basura  es  un  problema  de igual magnitud que la 

inversibn tkrmica. y que se solucionaría si se le cobrara rnuita  a  la gente que tira 

basura en la calle. 

, 
t. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los sujetos percibe11 con  mejor calidad ambiental los lugares que  se 

encuentran alrededor de  su casa, al parecer la valoracidn de  la calidad ambiental 

es una tendencia que  tiene  que  ver  con  la cercanía o lejanía de los lugares, ya que 

Valadez (1995) encontrd, en  su estudio sobre estresores ambientales, que los 

sujetos consideran menos estresante el ambiente alrededor de  su  casa y como 

m&s estresantes los lugares riiiits alejados b@ su casa. €it ei mismo estudio de 

Valadez, los sujetos encuestados, reportaron como  muy estresantes los lugares 

llenos  de basura. 

Por otra  parte los sujetos de nuestrq estudio, reportan experimentar 

sentirnientos tales como tristeza, coraje, dacepcion, desagrado  y  verguenza al ver 

basura tirada en la calle y segun el estudio de valadez (1 995) estos sentimientos  se 

experimentan  cuando  se considera una situacioti como estresante. 

El afrontamiento es una variedad da  conductas (reacciones fisioldgicas y 

cogniciones,  percepciones y actos motores) que controlan cualquier  demanda del 
ambiente  sobre  el orgaliismo, ya sea en forma derecta Q por medio de interpretar 

anticipadamente sus consecueticias. 

Se  pueden  distinguir tres tipos de afrontamiento; 

1) Respuestas que  cambian la situacittn de la cual surgieron las experiencias 

estresantes. 

2) Respuestas  que controlan el significado  de la experiencia estresante: despues 

de que ocurre, pero antes de que se presente el estrés. 

3) Respuestas dirigidas a controlar el  estres mismo,  cuando este  ya se present0 ( 

Zegans, 1932, C-ohen, Evans, Stokols, y Kritntz, 1 385) 
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Un ejemplo del primer tipo de respuesta de afrontamiento puede ser cuando 

los sujetos dicen que estan dispuestos a participar, esto puede deberse, a que les 

resulte estresante la situación de los desechos sólidos. 

Un ejemplo del segundo tipo de respuesta es cuando los sujetos menclonan 

que  la ciudad es  sucia pero solo es por zonas puesto que hay lugares donde el 

setviclo de  limpia pasa constantemente y consideran que  su calle es limpia. 

Un ejemp!o de tercer tipo de respuesta se da cuando !os sujetos repo'rtan 
experimentar determinados  sentimientos ai ver basura tirada en la calle, pero  otros 

mencionan  que  no les causa  ninguno, es€o se refleja cuando les es indiferente o 

slmplemente  nb contestan, se puede entender que es &si como controlan su estrks. 
v. 

La  mayor parte de la muestra  encuestada  aplno  que si es de utilidad separar 

la basura. Esta oplnion puede considerarse una forma de afrontamiento a una 
sltuaclon estresante, ya que  Lazarus y Cohen (1977), mencionan  un  mecanismo  de 

afrontamiento opera  cuando un  individuo  piensa  que tiene el control de la situacion y 

considera que  puede predecir, anticipar y planear para evitar los eventos 

estresantes. 

El estres tlene su parte positiva, ya que  en cierta cantldad nos permite estar 

motivados y atentos. Esta caracteristica se puede  retomar para implementar un 

programa  de  intervencidn  comunitaria  aprovechando esta parte importante del 

estrés. En esta etapa la  comunidad está más  motivada a actuar en favor del 

amblente. 

Es muy importante que para  lograr la partlcipacion de la poblaclon de 

trabajadores y estudiantes de la UAM-I,  se ofrezca algun tipo de  incentivo que 

funclone  como reforzamiento de las conductas  en favor del amblente,  como lo 
menciona el estudlo  reallnado por Tenneessee (I 979 j y que se corrobora en el 
baau UGI pt uyr allla UCI ILQI I I [VCI  Lapulu 1 1 1 ) .  
nnn- Ah1 n p - m p n w n  & A I  iCnm irInr nnni+lll- I l l \  
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De acuerdo  con los resultados obtenidos en el estudio  de  Flnnie (1973), es 

fundamental  que para poder  echar a andar  un  programa  de separacion y reciclaje 

de basura, que los botes separadores  sean llamativos y poner atenclon, por lo 
menos al prlncipio, de que no se dep~site basura que no corresponda en ellos, 
ayudandose  con ietreros que  contengan  ia iniormacion necesaria para su correcta 

utilizacion. 

La mayoria  de los alumnos  tienen  conocimiento  de, practicamente, todas las 

formas de d!sp~s!cion Pina! de desechos solidos, ya que mencionaron los siguientes 

metodos, ordenados del mas conocldu al menos menclonado: reclclaJe, 

incineraclon, relleno sanitario, tiradero y composta, lo cual coincide con lo hallado 

en nuestra revision bib!iograflca. 
*. 

En general los encuestados  oplnaron que la calle es de todos y asi mismo, 

de todos la responsabilidad de mantenerla limpia: nlnguno se responsablllzb 

persona1mer;te de su mafitenimiento. Estm opinlottes son una forma de atribucihn 

de responsabilldad externa, ya que si se considera que las ‘otros’ deben llmplar la 

calle, entonces, preclsamente los ‘otros’ ios culpables  de  que este sucia. No hay 

atribuclbn de responsabllldad interna. 

Los alumnos si identifican los botes separadores  de  basura  de la UAM-I, sin 

embargo, no los saben  utilizar  porque 110 existen seiialamientds adecuados. Esto 

es congruente con lo que  Lazarus { 1977.) encontrd en su estudio sobre percepcirln 

ambiental.. 

Durante el proceso de percepci6n ambiental primero se debe percibir el 

ambiente para poder  desplazarse  en ti! y dar!@ un vsrr adecuadq prrr !o general 
esta percepci6n se lleva a cabo sin darse  cuenta. A partir de la opini6n  de la 

comunidad estudiantil respecta a que los botes separadores son funcionales y su 

ublcaclcjn, se otssewa que efectivamente este proceso de percspcidn opera  ya  que 

a pesar de la corta estancia de 10s alumnos de nuevo ingreso de la UAM-I ya 

identifican el lugar en dande se estan moviendo, es deck, perciben los botes 
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separadores  de basura, aunque  en realidad no saben  cual es su uso. Sin embargo, 

algunos  opinan  que  no satisfacen las necesidades  de la comunidad  de  la UAM-I, y 

muchas  veces  no los utilizan  porque no  cuentan  con  ninguna informnaci6n. 

Relter y Samuel ( A  980) mencionan  que  el ver basura tirada en la calle es una 

invitacttrn a tirar mhs basura, al respecto se puede decir que de igual manera al ver 

basura  mezclada  en los Botes, al no saber ‘el usit adecuado de ellos es una 

invltacldn a tirarla sin separarla. 

En  cuanto a la disposicidn a participar en  un programa de desechos sdlidos 

se eticontrd que las mujeres  tienen  mayor disposicidn a participar que los hombres, 

esto puede  deberse a que las mujeres está más relacionada con las ocupaciones 

del hogar ya que en nuestro pais sn gewral, en k s  fsmilias, se tiende a dividir las 
actlvldades por g e m .  

En contra de lo que nosotros supusimos, resultd que  no son los alumnos de 

CBS, sino los de CSH los que tienen  más  conocimiento de los relacionado al 

conocimiento  de separacidn de desechos s6lidos. 
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En base al iiistrumeiito aplicads a los alumiios de iluevo iiigreso de la UAM - 
lztapalapa del período 95-p, y las contribuciones de las  teorías abordadas en este 

trabajo de tesis, nos permitimos dar recomendaciones en dos sentidos, uno,  en la 

cuestidn de tipo metodoldgico y en otro en io referente al proyecto de separacidn 

de  desechos sdlidos en la UAM - Iztapalapa. 

RECOMENDACIONES METBDQLUGKAS 

En caso de  darse  segulmlento  a este trabafo de tesls se recomlenda: 

I) Elaborar una escala de actitudes ambiental&  enfocada a una sóla problemfltica 

y no pretender hacer un bosquejo  de  opiniones a un tema tan amplio  como lo es 

la ecologia; es decir centrarse en  un s610 aspecto del problema, por ejemplo  la 

actitud úe ¡os universitarios hacia ¡a separacibn ae basura. 

2) Acudir  con  tiempo  suficiente al Departamento  de  Sewicios Escolares y solicitar la 

informacidn relevante a cupo,  sal6n y horario de los grupos  con que  se  pretende 

trabajar para la aplicacidn del instrumento y una  vez detectados, cerciorarse de 

la  exlstencla real de los mlsmos en  el  lugar indlcado, as1 como verlncar los 

horarios lndlcados y el trimestre que realmente cur9an los alumnos, es decir, 

detectar si son repetidores, alumnos regulares, de nuevo ingreso, etc., 

dependlendo  de  la caracterlstica que nos interese. 

3) Para  que  se  abarquen las opiniones  de todas y cada una de las carreras de la 

wnuau, I 1HlPb.A 2s ~ ~ C C S X ~ G  ~ ; i f ; c ~  10s @G;ES de estürf i~ e ~ o n t r a r  12 ~ G ~ W G  cf2 

captar a alumnos de todas  las carreras en  una  misma materia y de la manera 

mas fhcil y conveniente. 

4) Tai vez  aigunas  de  ¡as preguntas - que  se  inciuyen en ei cuestionario deberían 

adaptarse a las caracterlsticas de la poblacibn estudiantil, en el sentido  de  que 
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no son  precisamente  ellos  quienes  tienen  derectamente  la responsabilidad del 

manejo y disposicián de los desechos sálidos en sus casas (por lo menos,  en la 
mayoría  de los casos, son  las  amas  de  casa  quienes tienen esa 

responsabilidad). Aunque,  desde luego, se  reconoce que su influencia  puede ser 

determltm~te en cuanto al marsejo y disposieitn que se hace Be la  basura en sus 

casas, ya que si los alumnos  cuentan  con información sobre cuestiones como 

separacidn y reciclaje de  desechos sirlidos, pueden llevarlas a  sus casas y ser 

promotores del mejoramiento  ambiental. 

5) Se recomlenda  hacer un plloteo del Instrumento flnal para tener prhctlca y 

conocimiento  de las posibles variables que pudieran intewenir en la redaccidn, 

entmdlmiento y tiempos de la contestad& de! cuestlonarlo. 
f. 

RECOMENDACfONES AL PROGRAMA DE SEPARACION DE DESECHOS 

SOLIDOS EN LA UAM-I 

Para la implementación oficial del programa  de separacidn de  desechos 

sólidos en la UAM-I se recomienda: 

E; Ukase ii la premisa de que  el espacio en el que nos desenvolvemos refleja 

parte de la Identidad de los que ai11 se encuentran  sugerimos hacer una campafla 

de  sensibilizacibn e informacibn en  base al problema  de ia basura por medio  de: 

a j Involucrar a ¡os aiumnos en programas de identificación con la universidad con 

frases como "Respetemos a la universidad manteniendola limpia" o "Cuida el 

ambiente no tirando basura". 

b) Ciclos de pelicutas con debates, propios a la problembtlca de la basura y, 

enfatlfar la Importancia de la separacldn de la basura desde el  tnomento  de 

generarla, 
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c j  Informacidn escrita, con lnformaclbn clara, precisa y lo m&s atractlva posible, sln 

llegar al bombardeo  de  informacirin a los alumnus, ya que esto  podrla originar la 
evaslbn y reststencia hacla este tipo de problemAticas, 

d) Ser constante en la informacldn a nuevas  generaclones de alumnos,  en los 
eventos  de  bienvenida, por ejemplo informar que existe el programa y explicar el 

funcionamiento de los botes, 

e> Dar a conocer la informacibn necesaria para e! uso de las botes separadores de 

basura, dado  que  causa  confusidn  en los universitarios al no saber  distinguir el 

ctjdigo de cclxes. 

f )  Retroalin;en:a; a la comunidai: unive;si:a;ia a ~ e r c a  de los l o g m  del programa en 
r. 

un pizarrdn colocado en lugares visibles. 

Por otra  parte para que haya participacidn de los alumnos en el programa de 

separaclbn se sugiere: 

a> Que electivamente se consewen  separadas los desechos por  parte del personal 

de Intendencia, para que tos alumnos no vean  que es en  vano su esfuerzo y su 

colaboracibn en el programa. 

b) Que para obtener ingresos extras se hagan convenios con compaflías 

especializadas en el proceso de reciclaje como lo es "Recicl6n" y/o se haga  un 

uso adecuado del reaprovechamleiito de los desecheis separados. 

c) Trabajar con el persona¡ de intendencia, a travhs de iticentivos que ¡os motiven y 
que se vean beneficiados con el esfuerzo de  su trabajo, no sólo manejar  la idea 

del beneficio para la universidad  sino para ellos  mismos. 

d) Permltlr el acceso a alumnos Interesados en el programa  aportando ideas ya sea 

tkcnlca o de otra Indole que beneficie al . -  programa,  de  ser poslble ser tomado en 
cuenta corno prestaclbn de sewiclo social con toda una propuesta para  trabajar 

en dicho programa.  Se  puede  tamblkn formar brigadas de Informaclbn aslstlendo 
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a los salones para promocionar el programa y solicitar la participación de la 

comunidad  universitaria  dando a conocer las ventajas que see  obtienen  con el 

programa. 

e) En el evento  de  bienvenida a los alumnos  de  nuevo  engreso  de  la UAM-I se de a 

conocer el programa para una perpetuacibn del mismo . 

f) Buscar  financiamiento pars adquirir mhquinas  procesadoras  de  desechos stfrildos 
y otros materjajes, mismo que sera !jq&hwJfJ por e! mismo desempeflo de! 

programa y el ahorro en transporte de servicio de  limpia del departamento del 

Distrito Federal . 

m\ P n m A r  An h ~ n ~ i n n n . r m i ~ n C  r ullcl ~uIILlullal I I IG I IL~  io m t ~ s  p ~ s i b k  q! prcgrma, puesto que s6fo viendo 

los beneficios que se obtlenen  de 61 es que se puede segulr avanzando y, no 
esperar a tener las condiciones dptimas, sino por el contrario ir adaptando sobre 

la  marcha para detectar los alcances del programa activo. 

9. 

. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

UAM-I AMBIENTAL FOLIO 

LEE CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO  DE  CADA PREGUNTA Y CONTESTA SEGUN TU 
CRITERIO Y EXPERIENCIA LO  MAS  VERAZMENTE POSIBLE. NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS 
NI MALAS. EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO  ES CONOCER TU PERCEPCION ACERCA DE 
LOS DESECHOS SOLIDOS O BASURA. 

LA INFORMACION OBTENIDA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PARA FINES 
ACADEMICOS. DE ANTEMANO SE TE AGRADECE TU PARTICIPACION. 

PRIMERA PARTE 

1) EN  UNA ESCALA DEL 1 AL 10, DONDE 1 ES MUY LIMPIA Y 10 MUY SUCIA, QUE CALIFICACION 
OTORGARIAS A: 

a) TU CALLE ¿POR QUE? 

b) TU COLONIA ¿POR QUE? 

c) LA CIUDAD DE MEXICO ¿POR QUE? 

2) CONSIDERO QUE LA CALLE  ES: 

MIA( 1 DE TODOS ( ) DE  NADIE ( ) 

3) LA LIMPIEZA DE LA CALLE ES RESPONSABILIDAD : 

DE LOS VECINOS ( ) DE TODOS ( ) DENADIE ( ) DEL SERVICIO DE LIMPIA( ) 

4) ¿QUE SENTIMIENTOS TE PROVOCA  VER  BASURA  TIRADA EN  LA CALLE? 



5) ¿TE CONSIDERAS GENERADOR DE  BASURA? 

S I (  1 N O ( )  

¿POR QUE? 

~~ ~~ 

6) EN UN DIA DE ACTIVIDADES NORMALES, ¿QUE  CANTIDAD DE BASURA GENERAS? 

NADA( ) POCA( ) MUCHA( ) 

7) MENCIONA LOS METODOS DE  DISPOSICION FINAL DE  BASURA  QUE CONOZCAS 

8) ¿ES DE UTILIDAD SEPARAR LA  BASURA? 

S I 0  N O 0  

¿POR QUE? 

9) ¿SABES EN QUE CONSISTE EL  RECICLAJE  DE  BASURA? 

S I 0  NO o 
EXPLICA 

10) HAZ UNA LISTA DE LOS MATERIALES  QUE  TU CONSIDERES, PUEDEN RECICLARSE. 

11) ¿SABES SI EN LA  UAM-I HAY BOTES  SEPARADORES  DE  BASURA? 

SI ( ) NO ( ) ¿EN DONDE? 



12) ¿CONSIDERAS QUE LOS BOTES SEPARADORES  DE  BASURA  DE  LA  UAM-I SON 
FUNCIONALES? 

13) ¿EN QUE CONTENEDOR TIRARIAS LOS  SIGUIENTES DESECHOS? RELACIONA LAS 
COLUMNAS CON LINEAS. 

ROJO VIDRIO 
ANARANJADO PAPEL 
AMARILLO METAL 
AZUL PLASTICO 

14) CONSIDERAS QUE  EL DISEÑO DE LOS BOTES  SEPARADORES  DE  LA  UAM-I ES: 
NOVEDOSO ( ) AGRADABLE ( ) DESAGRADABLE ( ) COMUN ( ) 

15) ANOTA DENTRO DEL PARENTESIS EL  NUMERO  SEGUN  EL TIPO DE DESECHO DEL QUE 
SE  TRATE 

( ) LATA DE REFRESCO ( ) PAÑAL DESECHABLE (1) BASURA ORGANICA 
( ) UN ESPEJO ROTO ( ) ENVASE PLASTICO (2) BASURA  INORGANICA 
( ) PEDAZO DE MADERA NO RETORNABLE 
( ) PASTO RECIEN CORTADO ( ) UNA HOJA  DE  CUADERNO 
( ) PERIODIC0 ( ) RESTOS DE  UNA TORTA 
( )UNFOCO 

16) ¿QUE DEBERIAS HACER CON TU BASURA  SEPARADA? 

TIRARLA ( ) VENDERLA ( ) REUTILIZARLA ( ) 

17) LPARTICIPARIAS EN UN PROGRAMA  DE  SEPARACION  DE  BASURA  EN  LA  UAM-I? 

¿POR QUE? 



SEGUNDA PARTE 

:ONTINUACION SE  TE PRESENTA UNA SERIE DE AFIRMACIONES PARA LAS  CUALES  DEBERAS INDICAR 
GRADO EN  QUE  ESTAS O NO DE ACUERDO CON ELLAS. 

R EJEMPLO, SI LA AFIRMACION FUERA: 

lEFlERO VER EL FUTBOL  QUE  EL  BASQUET  BOL" 

'U  ESTAS  DE  ACUERDO,  TU  RESPUESTA  SERIA: 

TALMENTE  EN  NI  DESACUERDO  DE  TOTALMENTE 
DESACUERDO  DESACUERDO  NI  DE  ACUERDO  ACUERDO  DE  ACUERDO 

o o o (X) o 
R FAVOR, SOLO MARCA UNA  OPCION. 

TOTALMENTE 
EN DESACUERDO 

A  FALTA DE TIEMPO 
DIFICULTA EL PROCESO 
DE SEPARACION DE 
3ASURA 

.N MEXICO FALTA 
30NCIENCIA ECOLOGICA 

A  FALTA DE ESPACIO 
%N  LAS  CASAS  DIFICULTA 
2UE SE TENGAN BOTES 
SEPARADORES DE BASURA 

E GUSTAFUA FORMAR 
JN GRUPO EN FAVOR  DEL 
WIENTE 

S DIFICIL  ENCONTRAR 
?N  EL  MERCADO 
'RODUCTOS QUE NO 
SONTAMINEN 

EN NI  DESACUERDO DE TOTALMENTE 
DESACUERDO NI  DE  ACUERDO ACUERDO DE ACUERDO 

o o o o 

o 

o 

o 

o 

o o o 

o o o 



3TOY DISPUESTO  A o 
SEPARAR  BASURA 
3RGANICA  E  INORGANICA 
?N MI CASA 

;L DEFICIENTE o 
SERVICIO DE LIMPIA 
F‘ROVOCA QUE SE 
“ U L E  BASURA EN LAS 
ZALLES 

:N MEXICO  FALTA o 
.DUCACION 
MI3IENTAL 

,A  BASURA ME CAUSA o 
MAS PROBLEMAS EN MI 
CASAQUEENLACALLE 

LOS  BASUREROS ME 
4FECTAN POCO PORQUE 
ESTAN LEJOS DE MI CASA 

QUISIERA  MOTIVAR  A 
MI FAMILIA  PARA  QUE 
UTILIZARA PRODUCTOS 
?UE SE PUEDAN 
RECICLAR 

o 

o 

TIENE  POCO  CASO o 
MULTAR A  LAS  PERSONAS 
?UE TIRAN  BASURA EN LA 
CALLE O LOTES BALDIOS 

PIENSO  QUE  TIRAR o 
BASURAENLACALLE 
DETERIORA EL AMBIENTE 

LA FALTA  DE o 
PARTICIPACION 
CIUDADANA DIFICULTA 
EL EXIT0 DE LOS PROGRAMAS  DE 
RESCATE AMBIENTAL 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o 

o o o 

o 

o 

o o 

o o 

o o o 



GENERALMENTE 
COMPRO PRODUCTOS 
KECICLABLES 

EL  PROBLEMA DE LA 
BASURA ES TAN 
GRAVE COMO  LA 
[NVERSION  TERMICA 

LA  PARTICIPACION 
GRUPAL  AYUDA A 
SOLUCIONAR  LOS 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

EL  DETERIORO 
AMBIENTAL ES 
INEVITABLE 

PREFIERO  UTILIZAR 
LAS HOJAS  DE  MI 
CUADERNO  DE UN SOLO 
LADO 

SEPARAR LOS 
DESECHOS  CASEROS 
CONTRIBUYE  A D 1 S ” J I R  
LA  CONTAMINACION 

ES RIDICULO  SER 
“PROTECTOR” DEL 
AMBIENTE 

SE  DEBERIA  MULTAR 
A  LAS  PERSONAS  QUE TIRAN 
BASURA EN LA  CALLE 

LA SEPARACION DE 
BASURA ES TAREA DE 
PEPENADORES 

TOTALMENTE EN NI DESACUERDO DE TOTALMENTE 
EN DESACUERDO DESACUERDO NI  DE  ACUERDO ACUERDO DE ACUERDO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 



ES NECESARIO 
CAPACITAR  AL  SERVICIO 
DE LIMPIA  PARA EL 
MANEJO  ADECUADO DE 
LA  BASURA 

LA  PARTICIPACION 
INDIVIDUAL  AYUDA  A 
SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA  DE LA BASURA 

EL  GOBIERNO  DEBE 
SOLUCIONAR  LOS 
PROBLEMAS  AMBIENTALES 

EN MEXICO  FALTA  CULTURA 
DE SEPARACION DE BASURA 

EL  PROBLEMA DE LA 
BASURA ME ES INDIFERENTE 

LA  FALTA  DE  AREAS 
VERDES  INCREMENTA  LOS 
PROBLEMAS EN LA SALUD 

SOLO  LA  GENTE  OCIOSA 
SEPARA  LA  BASURA 
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ANEXO B 

1) PERCEPCIONNALORACION  AMBIENTAL:  PREGUNTAS 1 Y 4 

# DE  PREGUNTA PREGUNTA 

1 

4 

EN UNA  ESCALA DEL 1 AL 10 DONDE 1 ES MUY 
LIMPIO Y 10 MUY  SUCIO  QUE CALlFlCAClON 
OTORGARIAS A: 
TU CALLE POR QUE 
TU COLONIA POR QUE 
LA CD.  DE MEXICO POR  QUE 

QUE SENTIMIENTOS TE PROVOCA VER BASURA 
TIRADA EN LA CALLE 

2) ATRIBUCION  DE  RESPONSABILIDAD: PREGUNTAS 2,3 Y 5 

# DE  PREGUNTA PREGUNTA 

2 

3 

5 

CONSIDERO  QUE LA CALLE ESl-MIA, -DE TODOS, -. 
DE  NADIE 

LA LIMPIEZA DE  LA  CALLE ES  RESPONSABILIDAD 

SERVICIO  DE LIMPIA 
DE:  -LOS VECINOS, -DE TODOS, -DE NADIE, -DEL 

TE CONSIDERAS  GENERADOR  DE BASURA, POR 
QUE 

3)  CONCIENCIA  ECOLOGICA: PREGUNTAS 6,8 Y 16 

# DE  PREGUNTA PREGUNTA 

6 

8 

16 

EN UN DIA DE ACTIVIDADES NORMALES. QUE 

MUCHA 
CANTIDAD DE  BASURA  GENERAS: -NADA, -POCA, - 

ES  DE UTILIDAD SEPARAR LA BASURA. POR QUE 

QUE  DEBERIAS  HACER CON  TU BASURA 
SEPARADA:-TIRARLA,-VENDERLA, -REUTILIZARLA 



4) INFORMACION/CONOCIMIENTO: PREGUNTAS 7 , 9 , 1 0  Y 15 

# DE  PREGUNTA PREGUNTA 

7 

9 

10 

15 

MENCIONA  LOS METODOS DE DlSPOSlClON  FINAL 
DE  BASURA  QUE  CONOZCAS 
SABES EN QUE  CONSISTE EL  RECICLAJE DE 
BASURA. EXPLICA 

HAZ UNA LISTA DE  LOS MATERIALES QUE TU 
CONSIDERES,  PUEDEN RECICLARSE 

ANOTA  DENTRO  DEL PARENTESIS EL NUMERO 
SEGUN EL TIPO  DE  DESECHO DEL QUE SE TRATE: 
LATA DE  REFRESCO, PERIODICO, MADERA ETC. 

5) CONOCIMIENTO  DEL  CASO  DE LA  UAM-I: PREGUNTAS 11,12,13 Y 14 

# DE  PREGUNTA PREGUNTA 

11 

12 

QUE 

13 

14 

SABES SI EN  LA UAM-I HAY BOTES SEPARADORES 
DE  BASURA.  EN  DONDE 

CONSIDERAS  QUE  LOS BOTES SEPARADORES DE 
BASURA  DE  LA UAM-I SON FUNCIONALES. POR 

EN  QUE  CONTENEDOR TIRARIAS LOS SIGUIENTES 
DESECHOS.  RELACIONA  LAS COLUMNAS 

CONSIDERAS  QUE  EL  DISEÑO  DE LOS BOTES 
SEPARADORES  DE  LA UAM-I ES: -NOVEDOSO, 
-AGRADABLE, -DESAGRADABLE, -COMUN 

6 )  PARTlClPACION/ACCION:  PREGUNTA  17 

# DE PREGUNTA PREGUNTA 

17 PARTICIPARIAS EN  UN  PROGRAMA  DE 
SEPARACION  DE  BASURA EN LA UAM-I. POR QUE 

La  segunda  parte  consistió  en  30 afirmaciones tipo  Likert  para  conocer  actitudes 
acerca  de  opiniones ambientales. 
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