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Investigacibn  relizada  de  octubre  da 1991 a 
febrero de 1992 en  la Ciudad  de  Mexico,  con 
los alumnos  de la Universidad  Autbnoma 
Metropolitana,  Unidad  Iztapalapa,  can el 
objeto  de  conocer si existen diferencias 
significativas  entre la actitud ante la 
contaminacibn de los  estudiantes de la 
Divisi6n de Ciencias  Bioldqicas y de la Salud 
(CBS) y 105 de la Divisibn de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH). Se realizb un 
pilot&o para  sacar  confiabilidad y validez 
del instrumento y se aplicttj  un instrumento 
final,  tambiOn validado. En los resultados se 
encon t re que  no existen  diferencias 
significativas  entre los estudiantes de ambas 
Divisiones, pero, el cuestianario  nos 
permiti6  conocer, en general la actitud ante 
la contaminacibn  de los  estudiantes  para 
estudias  posteriores. 
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1. TEMA, 

CSctitud de los universitarios  ante la contaminacibn. 

2. MCIRCO TErnICO. 

I 

2. I. ACTITUDES. 

. Las definici'ones de actitud tienen algunos  elementos en 

com6n. Uno  de  ellos e5 que las actitudes ion adquiridas o 

aprendidas. Otro es el que las actitudes se infieren a 

partir del comportamiento  caracterfstico,  estable y 

selectivo  durante un periodo de tiempo. 

Las actitudes 5e infieren tanto del comportamiento verbal 

toma del no verbal y pkeferentemcnte  de ambos. (Sherif, 

> 1975) a 

No podemos  evaluar  adecuadamente la actitud si ignoramos la 

situaci6n de  estimulo en  la cual surge la actitud. 

Una actitud es el conjunto de caracterfsticas  que un 

individuo  emplea para evaluar un dominio  de  estfmulos 

sociales (objetas,  personas, valores, grupos, ideas, etc)  

que &l ha establecido y aprendido a partir de  ese  dominio 

(en interacci6n can loes subconjuntas del dominio en 

diversos  grados  de  afecto  (motivacion-emoci6n)  pasitivo o 

negativo. 
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Tipicamente, la interaccibn con las  personas  significativas 

es la base  para la formacibn de actitudes. En medida en que 

una  persona  selecciona  consistentemente 105 items  relevantes 

a la actitud y 105 sitLia en categorias  de aceptacibn Q 

rechazo,  podemos  decir  que se ha estabilizado su actitud 

(Sherif, 1975). 

Las actitudes se infirieron a partir de formas 

caracteristicas,  estables y selectivas de  comportamiento, 

dirigidas  hacia o en contra de objetos,  personas y eventos 

relevantes. Sin. embargo, no' todas  estas  formar  de 

cumpartamiento  indican  una actitud. 
b 

Sherif da criterios  para  clasificar el comportamiento y 

hacer distinciones con 1 x 3  actitudes. 

1.- Las iactikudes no son innatas. Las acti-tudes  tienen en 

camdn  can la  motivacitbn humana, el depender  fundamentalmente 
, 

del aprendizaje. Se adquieren  durante la historia del 

individuo y no se transmiten gen&ricarnente a traves del 

organismo D mediante  algdn  tipo  de  substrata  hereditaria 

inconsciente. 
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2 . -  Las actitudes no son estados  temporales del organismo, 

sino que se establecen con mayor o menar  fuerza una vet que 

se hayan configurado. Puesto que las actitudes 5e forman, 

no pueden ser inmutables. 

3.- Las actitudes  estabilizan  una reacciC5n entre la persona 

y los objetos. En esa  forma  cada  actitud es una relacibn 

sujeto-objeto (o relacibn sujeto-sujeto). La estabilidad de? 

las relaciones  perrana-objeto es el producto final de la 

interaci6n entre el -individuo y su ambiente, Una fuente muy 

importante en e1 origen de las  actitudes es el conjunto  de 

valores o normas que prevalecen en los grupos humanos, en 

las clases sociales, en lass instituciones y en  la cultura. 

4.- La relacibn sujeto-objeto tiene  propiedades  afectivo- 

motivacionales. Cuando' una  persona  configura  una actitud na 

puede  permanecer ya neutral hacia los objetos  de referencia. 

5. -  La formaci6n de las  actitudes,  incluye la formacibn  de 

categarias  que  abarca un mayor o menor  ndmcro  de items. El 

objeto  de las actitudes constituye,  un conjunto  de  elementos 

que pueden variar desde  uno  haska un gran ncimero de objetos. 

La formacibn de  actitudes incluye la formaci6n de conceptos, 

un proceso  que no es necesariamente  consciente o deliberado. 



9 
7 

Las ca'tegorias asi formadas se emplean para diferenciarse 

entre los objetos  de un mismo  grupo y para definir las 

relaciones  positivas  a  negativas  de una persona  a sus 

.diferentes sub-grupos. 

6.- Los principios  aplicables a la formacibn de laSS 

actitudes en general se-pueden aplicar  a la formacibn de las 

actitudes sociales. De.finimosa "actitudes  sociales",  aquellas 

que, se- dirigen hacia objetos  sociales, valores, productos 

sociales,  grupos e instituciones. 

2.1 1. )3EIIXXohl bE QCXITUDMS. 

La medicidn de las actitudes se ocupa en primer lugar en  la 

direrci6n de las mismas. En Úna ewala de actitudes  tipica 

la direccidn  puede  indicarse scagdn  el "agradoa1 o el 

"desagrada" del individuo  anotando "si", o "no" o cualquier 

par  de  respuestas  alternativas parecidas. 

La intensidad o fuerza  de la actitud es importante. La 

intensidad se aprecfa  de  varios modos "indicando la propia 

posicidn en la escala  graduada de valores;  seleccionando una 

respuesta  entre varias, cuya intensidad va de  "fuerte" a 

"liqera" O anotando un nQmero mayor o menor de opciones 

sopesadas en una  direcci6n determinada. Tanto la intesidad 

como la direccidn entrairan  el componente  afectivo  de la6 

act i tudes. 
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La dirw=cf& señala el modo de  sentir en pro y en contra, 

mientras  que la intensidad  indica la fuerza de los 

sentimientos  que  entraña la actitud. Algunos  investigadores 

de las actitudes se interesan en  la centralidad  de  una 

actitud, de  ello se infieren  los aspectos afectivo%, 

cocmoscitivos y de la,conductca aue entrairan. Las  actitudes 

que se afirman  con  fuerza  suelen ser centrales,  estan 

basadas en una serie  de  creencias y proporcionan  motivos de 

accicfrn. 

La prminmcia (al grado en que un individuo  destaca  una 

actitud  determinada o la notoriedad de la misma) se 

relaciona  con la "centralidad" y con la "intensidad". No 

todas las  actitudes  centrales son prominentes. 

Tambih ds posible  evaluar lass actitudes  seg6n la 

consistsncia, es decir, 5eq9n el grado  'en  que  varias 

actitudes y sistemas  de  actitudes se compaginen y relacionen 

(Lindgren, 1985) 
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2.2. ECOLMjilCI. 

Antes  de  empezar a hablar de  ecologia  e5  necesario  aclarar 

que est& fuertemente  relacickado  dicho  tema con la 

contaminaciCh, y que  resulta  complicado  hablar de 

contaminaci'6n sin antes tener un concepto  de lo que  es 

ecologia. 

En 1895, un botanic0  danes da  nacimiento a la ecologia,  como 

regi6n  aut6noma  de la biolagia. El t&rmino "ecologia" 

proviene de la raiz  griega "oikos" que significa casa, 

combinada  con la raiz  "logos" que significa  ciencia o 

estudio. La ecologia 558 refiere al estudio  de los 

pobladores  de la Tierra,  incluyendo  plantas,  animales, 

microorganismos y el g&nero humano,  quienes  conviven a 

manera de  componentes  dependientes  entre si (Clcot, 1982). 
I 

La ecaloyia  no  s6la  tiene  relaci6n  con los organismos,  sino 

con los flujos de! energia y con  los ciclos  de la materia en 

el continente, en los oc&anos,  en  el aire y en, la5 aQuas 

continentales,  por  ello  puede  considerarse como "el  estudio 

de la estructura y funci6n de la naturaleza**  entendiendo que 

la humanidad es  parte  de esta ciltima. 
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Otra  definicidn 6til que refleja un enfasis  de  actualidad 

dice: "la  ecologia es la totalidad o tendencias  de 

relaciones  entre los oryanismos4y el medio ambien'te" (Odum, 

1982). 

i 

La esfera de accibn de la ecoloqia se ha amp 1 i ado 

considerablemente, a medida que  'el.hombre ha tomado poro a 

poco  consciencia  de los desequilibrios  que  puede ocacionar. 

! 

9 
Cabe deBtarar que,  la naturaleza est& constituida p o r  dos 

tipos de  recursos naturales: 105 renovables y 10s no 

renovables. 

Los recursos  no  renovables son los elementos  naturales  que 

debido a su aprovmhamiento continuo ar intensivo  son 

susceptibles  de agotarse. Incluyen el  petrcileo,  el gas, el 

carb6n y los minerales en general  (Odum, 1882). 

Dentro  de los minerales, algunos  forman  parte  de los insumos 

o procesos  industriales y de contrucci6n,  ademhs  de los 

utilizados para la, generaci6n de la energla. 
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Como  dato  significativo para evaluar el uso de  algunas 

recursos'naturales  no  renovables  como el carbbn y el gas 

natura'l, es  conveniente  mencionar  que  durante 1984 el 93% de 

la energid  utilizada en el pais  procedi6  de  tales 

energeticas ( k a t ,  1982). 

Las criterios  que han prevalecido  para  utilizar los recursos 

renovables, han partido del supuesto que, los mismos son 

inagotables y por lo 'tanto estables y permanentes: que al 

detener las actividades  que se ejercen sobre  ellos y al ser 

abandonado un sitio, pot- si solo se restaurara y , se 

recÚperarA en corto plazo. Sin embarqo, se puede  presentar 

la disminucidn  de  muchos recursos, la dispersi6n de  algunas 

especies y ciertos paisajes. En su lugar aparecen Oreas 

erosionadas y contaminadas, aei como lechos secos de 

, 

cuerpos  de agua, p&rdida y desequilibrio del ecosistema y la 

presencia del proceso de desertificaei6n. 

Una de los factores mcfs importantes en las transformaciones 

ambientales e5 el cambio en  el uso.de1 suelo. 

Ante la presi6n de lar fronteras  agropecuaria y' urbano 

industrial, sin considerar la red de lor suelor, se altera 

el equilibrio  eco16gico  con  Qraves  consecuencias 

ambientales. 



Onte  numerasas  experiencias  de  este tipo, se hace necssar.io 

reorientar las actividades  productivas bajo criterios be 

desarrollo  que  permitan un aprovechamiento  sostenido y , 

racional de los recursos  naturales,  incorporando la gerti6n 

ambiental en este proceso. 

2.2.1. suao.  

El suelo como medio natural para el crecimiento ,de las . 

plantas, es un recurso al que el hombre ha ac.Udido para 

obtener alimentos, mediante las prActicas  de la agricultura 

y la ganaderia, al manejo  inadecuado del suelo en muchos 

casos  trae como consecuencia la pqrdide del mismo. 

2.2.2. m FopdEIBTALES. 

La perdida de la cubierta vegetal es uno de los grandes 

problemas  ambientales  de  este siglo. I 
En las zonas  tropicales,  especialmente en  el trbpico hbmedo, 

el ritmo de  deterioro en loss Oltimss  tres  años  tiene  como I 

principales causas de la expansi6n  de la frontera 

ayropecuaria, la tala  inmoderada, los asentarnientos h,umanos 

irregulares y la enplotaci6n  petrolera  (Acot, 1982). 
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la  sabre  explotsci6n9 el sobrepastoreo y la induccibn  de 

fuego=,  son  las  principales  causas  que  destruyen la 

vepetacibn natural. 

Es importante  mencionar tarnbi&n problemas  tales tomo la 

irregularidad en  la tenencia de la tierra, que trae  consigo 

el descuido y la insuficiente  atencibn  de  los  recurso^ por 

parte del usuario. 

2.2.3. FLOR& Y FcIuylp 8fLVEBTRES. 

La flora y la fauna  silvestre  de M&xico estan sujetas  a 

m6ltiplés cambias, lo que ocasiona  que  su  abundancia y su 

diversidad  disminuya. Las principales  causas  que  alteran  las 

poblaciones  silvestres  de  vegetales y animales,  son  los 

siguientes: 

- destrucci6n de habitat 
- caza y pesca 
- comercia  (captura  de especie!& silvestres vivas, sus partes 
o productos  "plumas,  carnew, huesos, huevo y pieles") 

- contaminacibn  ambiental 

2.2.4. AREAS NCITueB(sLES FpRofEBIwlbl. 
Las riquezas del p a s s  presentan sitios .tan diversos  entre 

si, como los bosques templados  de la cordillera 

neovolcanica, 19s selvas del  si.treot@ y los desierkas del 

norte. 



Las Areas  que se encuentran  sujetas a alg6n  tipo  de 

protecci6n son numerosas y los  recursas  destinados a estos 

fines .-son insuficientes  para su administracibn. 

Las tondiciones  socioeconbmicas del pais  son el elemento 

principal en la deqradaci6n del ambiente;  Mexico es un pais 

moderna, orientado  hacia el crecimiento  industrial,  con 

hitbitos de comportamiento y consumo  occidentales e inmersos 

en una red compleja de relaciones ec~n6micas con el resto 

del planeta. Asi &!stoss factores han propiciado el incremento 

de la contaminacibn  ambiental. 

Se han cometido  inumerables  errores en el manejo del 

arnbi.ente y 1 0 5  recursos naturales, por lo que es necesario 

mejorar esa situaci6n  para  disminuir el ritmo de deterioro 

del ambiente y de la calidad de vida. 

I 

La5 actividades de conservacibn de los  recursos  naturales se 

han orientado  principalmente a la creacidn  de  parques 

nacionales y reservas ecol,bgicas, asi como el 

establecimiento d'e las  vedas  para e1 aprovechamiento  de 

alguhai especies  animales y vegetales. 

i 
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Hasta  años  recientes el ambiente ha sido  explotado con un 

criterio a corto plazo, pues la sectoritaci6n de la 

planeacibn  econbmica, sin una perspect,iva integral, no 

incluy6 una visibn de manejo  sostenido  de los recursos. Cada 

sector ha  buscada el &xito de SUS programas sin ponderar el 

papel de 10 que en una  planeaci6n integral son los recursos 

naturales: la base material del desarrollo. Es necesjaria 

replantear model05 de producci6n  adecuados a la 

potencialidad de los  ecosistemas y a las caracteristicas 

s~cioecon6micas del  pai5. 

En Mexico, el movimiento ecologists surge como una  respuesta 

a esta  agresi6n, como un intento de  hacer  que el hombre 

rectifique  su  conducta  de  falaz  dominio  de la naturaleza y 

de explotacibn de sus recursos. El ecologiomo  es un grita 

de esperanza con el objetivo  de  recuperar el estatus  perdido 

y el verdadero sentido  de politica. 

~ 

El etologismo ha sur~ido en nuestro país como una lucha sin 

claudicacionbs ni consensos. La profunda  degradaci6n de las 

candiciones  de  vida por un urbanismo  basado en  el culto al 
I 

automovil: la explotacidn del uranio  e  industria  altamente 

contaminantes; la’ muerte biol6g.ica de los principales rios, 

la degradacibn del litoral par un turismo  artificial y el 

sometimiento de las nacionalidades por la oliQarquía 

electronuclear, no podia  tener  otra  respuesta que un combate 
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p o r  la ,supervivencia.  Esta  respuesta la estan  dando  miles 

de  habitantes por distintos motivos, por diversas  naciones y 

desencantos  politicas  (Simonnet, 1980). 

, Son miles  de  ciudadanos  sensibilizados por la atmbsfera 

' envenenada de sulfur0 y metales petidado5 ' de las grandes 

(I ciudades. 

Los ecologistas se presentan quiz$, como la guardia  politica 

de esta  desesperada voluntad de cambiar la sociedad 

industrial. La economia  no ha podido resolver el hambre en 

el mundo  pero si engordar al complejo industrial militar. 

Cada año se escapan a la  catmesfera 500 000 toneladas  de 

plomo; esta  hace que desaparezcan  millones de hectareas  de 

bosques1 aumente la inflacibn; y que enfermedades  coma el 

cancer sean  males institucionalizados. Los economistas han 

violado las leyes de los propios  cientificos,  entre ellag, 

los principios  de la Cermodinhica,  de la  biologisa 

evolucionista, de la ecologia y de la opganizaci6n social. 

A medida que  se impone nueva  colonizaci6n a traves del 

complejo indust.ria1 militar, se incrementa la consciencia  de 

vivir an un mundo  apocalíptico  que  camina  hacia su 

autodestruccibn. 
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El ecologismo rompe con la concepci6n antropoc&ntrica  de la 

naturaleza y' propone una economía  convencional en oposicidn 

a la economia  materializada  que ha caracterizado  a la era 

industrial (Simonnet, 19813). 

Existen  tres  tipos de  ciclos  principales  dentro del 

I 
4 desarrollo  biolbgico del planeta, uno es el ciclo 

hidrolbgico,  que implica el movimiento de un compuesto; los 

ciclos de celementols, quimicos,  afectan a lor; organismos 

biolbgicos y a su amb.ienta geol6gico  (atmbsfera o litbsfet-a) 

y se conocen ba jo  el nombre  colectivo de ciclos 

biogeoquimicos. En uno de '105 grupos  de  ciclos 

biogeoquimicos, la atmchstera constituye el principal 

receptorio del elemento  que  se encuent,ra alli en fase 

gaseosa;  en.  estos cicloes  la abundáncia y distribucibn del 

1 elemento varian poco, o por lo menos de una forma no 

permanente, Los ciclos del carbono y del nitrdqeno son das 

representantes  importantes de 1.0s ciclos  biogeoquimicos con 

una fase predominantemente gaseosa. 

Los diferentes telernentos (como el oxigeno, el  hidrCjgeno,  el 

. ozono, el carbono, el fdsforo, Ttc.) cumplen  ciclos  entre 

los diferentes medios;  juntandose para formar molkulas 

complejas y disoci6ndose para seguir  otros  recorridos, pera 

permanecen en  igual cantidad en la bi6sfera 

(Simonnet,t980). 



Los ciclos; de tipo sedimentario, xcmo son los del fbsforo, 

azufre y yodo, tienen  cierta  tendencia a estancarse; es 

decir, pat-te del suministro  puede  perderse en los sedimentos 

profundos del octhno y quedar  inaccesible para lo% 

organismos y para el c-iclaje contlnuo. 

2.2-5. EL CICLO WH"ffiIW. 

El canal principal del ciclo  hidrolbgico, es el intercambio 

entre la superficie  de la tierra y la atmbsfera, por medio 

de la precipitacidn y la evaporacibn. Los ecosistemas, sin 

embargo,  incorporan gran cantidad de agua en  la sintesis 

protopl&smica y devuelven  buena  parte de ella a la  atm6sfet-a 

par- medio de la transportacien. Lar  cantidades  relativas y 

absolutas de precipitacidn y evaporaci6n dictan, en gran 

parte, la estructura y funci6n de los economistas. 

, 

Las cordilleras  tiene gran influencia sobre la distribucibn 

continental de la  lluvia. Conforme el aire, hdmsdo se 

desplaza  sobre  una  cordillera,  este se eleva y se enfría, 

sobresatur6ndose y provocando la precipitacidn en  el lado 

del barlovento de la cordillera. 
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La distribci6n mundial de la lluvia, es pues, el resultado 

de  varia3 ca~tsas, entre las cuales, es  de importancia  m6xima 

la  interacci6n de la circulacidn atmosferica, con la 

topografia  de las islas y continente. Esta interaccidn  esta 

estrechamente  relacionada,  con la distribuci6n de los 

pr'incipales ecosistemas ISirnonnert, 1986). 

2.2.6. EL C'IUO DEL CARBc)No. 

Es un ciclo perfecto, en  el sentido  de  que el carbono 

regresa al medio casi al mismo  ritmo con que  es  extraido  de 

61; en e5te  ciclo participa  una fase gaseosa, el anhidrida 

carbdnico  atmasfWico. La circulacidn  basica del carbono 

comienza en  la reserva  atmosfarica, pasa a los productbrei y 

luego a las consumidores y de estos dos grupos a los 

degradadares,  desde dande  vuelve a la  atrnbsfera. 

La actividad  respiratoria  de los productoras y consumidokes 

es responsable de la devolucidn a la  atrnbsfera, en forma de 

cost , de una cantidad  cqnsiderable  de  carbono  fijado 

biol6gicamenteg pero la devolucidn en mayor  cantidad se debe 

a la actividad  respiratoria de los  deqradadores al procesar 

10s materiales de desecho y los 'restos  muertos de otros 

niveles tr6ficas. 
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El componente  yeoldgico del sistema,  implica la  

descomposicidn  de  materia vegetal, como carbejn y petrbleo, y 

de res'iduas  animales,  como  por  ejemplo,  conchas  de  mol1h5cos 

y caparazones  de  protoroarios  en  forma  de rocas carbonadas 

(Simonnet, 1986) 

2.2.7. EL CICLO DEL NI-NQ. 

En e1 ciclo del nitrbgeno, la intervencibn biolttyica  es, 

ademls,  mucho miis extensa, compleja y ordenada. Es tambibn 

muy  especifica, ya que  ciertos  organismas s61o pueden  actuar 

en determinadas fases del ciclo. 

- fijaci4n del nitrdgeno 
- amonificaci6n 
- nitrifiraci6n 
- desnitrificaci6n. 

1 

Algunos  nutrientem  esenciales  como el azufre, pueden  tenor 

una  fase  gaseosa (di6,xido de azufre), estas fases son 

insignificantes, por cuanto  de ellos no hay un  depdsito 

importante;  ademls, ninguno de ellos se cicla de  un modo tan 

rapid0 como el carbono y el nitrbgeno. En los  recorridos  de 

cada  uno do, estos nutrientes hay menos mecanirPmos de 

homeostlsis  autorreguladores y mP5  etapas en las  cuales 

puede prod&irse un  estancamiento  durante  periodos m6s o 

menos, largas da tiempo. 
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2.2.9. lslDAaANcES bE NUTwIENTE?3 Y ECC)&ISl"W3. 

En c i e r t o  modo,  en un ecosistema hay dos  balances d e  

nutrientcs.  Uno interno,  concerniente a la entrada y s a l i d a  

del  componente bicjtico d e l  ecosistema,  la  cadena  alimenticia 

productor-consumidor-descornponedor. E l  otro es e l   e x t e r n a ,  

que a f e c t a  a la  entrada y s a l i d a  de todo el   ecosistema. 

2.2.10. EXPLWIlDN  btFMlBFIdfICIS. ' 

Cabe definir  algunos  conceptos  importantes para  expaner l a  

s i tuacibn de l a  explorjidn  demoyrAfica en el Area 

c 

Metropolitana. 

Una poblacibn sa define como e l  conjunto de  organismos  de l a  

misma esp'ecie que se encuentra ocupando un espacio dado. 
\ 

Una poblaci6n, como cualquier  .otro  nivel  de, organinacidm, 

t iene un nCtmero de propiedades ' d e  grupo  importantes que na 

comparte con los  niveles  adyacentes (el  organismo, por u n  

lado y l a  comunidad por e l  o t r a ) .  

- 
. 



D atributos de grupo son: 

Densidad.- Tamaño de la poblacibn  en relacicjn con una un-idad 

de espaciq. 

Tasa  de nacimientos.- Que es ampliamente nitalidad. El 

porcentaje al cual los individuos  nuevos 5e agregan a la 

poblacibn mediante la  rep'roducci6n. 

Te%* de muertes.- Mortalidad, nos indica 105 individuos que 

se eliminan  debidp a la  muerte. 

Dispersi6n.- Cantidad de individuos qcre inmigran o emigran 

de la  poblacidn., 

Tasa de crecimiento o forma de creciment0.-  El resultado 

neto de la natalidad, la mwrtalidad y la migracibn. 

Distribucibn interna.- Hanera  en  que  los individuos se 

distribuyan  dentro  del  territorio que ocupa la poblaci6n. 

Es muy evidente que el grado de densidad y el patr6n de 

distribucibn Interna, son particularmente  importantes para 

determinar el grado  de interacciones  entre 10s individuos de 

la misma  especie y / o  de otras, mientras que el  papel qcre 

desempeña e1 tipo des. crecimiento de la poblacibn, en  la 

respuesta mutua de especies y a los  factores del media  como 

el ambiente fisico, no es tan  evidente (Odum, 1982). 
, ,  
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I 

2.3. Co#t(H)INcK:Iffl. 

El hombre  e5  parte  integral  de la naturaleza,  depende de 

e1 l a  para vivir- y desarrollarse ern sociedad' e 

individualemente. 

!No obstante,' l o ~  impactos  que e1,ser humano  genera  sobre los 

ecasistemas al satiufacsr BUS necesidades y aspiraciones, 

, , 'l 

I /  

han derivado en un desequilibrio que,  en Qrandes  extensiones 

del planeta se muestra hoy en dia irreversible. 

Aunque la naturaleza Rase& ciertas  capacidades para  tolerar 

y amortiguar  las  alteraciones  provocadas  por el hombre, 

cuando su5 modos y formás  de  apropiacibn,  manejo y 

transfarmaci6ri de los  recursos  naturales  transgreden  dicha 

capacidad, 105 procesos  naturales  de  intercambio de energia 

y materia se rompen y aparecen la contaminacibn y el 

deterioro d.el ambiente  (Simonnet,l986). 

La palabra  contaminacidn se? deriva del latin "contaminatPo" 

que  siQnifica  "corromper o acci6n de  contaminar"  (Varios, 

1978). 
I 
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Waste  Manaqment, define la contaminaci6n  como un cambio 

indeseable en las  caracterlsticas  fisicas,  quimicas o 

biolbyicas del aire,  agua o 'tierra, que  ser6 o puede set- 

perjudicial para el hombre y otras  formas de vida, procesos 

industriales, condiciones  de vida y propiedades  culturales 

(Rifani, 1980). 

El hombre e5 un animal capaz: de  cambiar y transformar el 

medio  ambiente donde mora y, modificar sus propias 
\ 

condiciones  de vida. La interferencia de la actividad 

humana en  el medio  ambiente comenzt, a  convertirse en 

peligrosa, a r a i z  de la  revolucirSn industrial y mas tarde, 

al incrementarse la pablwci6n mundial. 

La contaminaci6n del merdfo ambiente  canstituye, en nuestros 

dlas, uno de los problemas m& graves que la humanidad  tiene 

planteados. Lo% residuos  qulmicos y orgsnicos son arrojadas 

a las rios y mares, esto, disminuye la cantidad  de agua 

. potable,  desaparecen los peces, los humos  industriales 

infectan la  atmLSsfera, aumentan  las  enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, etc. 

i 
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Diversas  sustancias polulantes, $on arrojadas  diariamente en 

cantidadesj exorbitantes  sobre el suelo; pesticidas, 

herbicidas,  desinfectantes, insecticidas, &c., se acumulan 

junto a desecho!iii mas peligrosos a h ,  cam0 son los desechas 

radioactivos, La cantidad que  cae en  el suelo  e5 en parte 

lavada y llevada hacia rios y mares. 

Otr-a parte es incorporada  por  los  vegetales y sucesivamente 

concentrada a 1o.largo de lar cadenas alimenticias. Por 

Ltltimo, parte  queda en la  superficie  de las hojas de los; 

vegetales, y e5 directamente  asimilada  por los animales y 

entoces e1 proceso  de  contaminaci6n se acelera  (Castell, 

1991 1 m 

. 

A medida que  aumenta el nivel tr6fic0, la acumulaci6n es 

mayor. Ciertos carnivores posewn una  cantidad de DDT mil 

veces  superior  a la de los organismps  vegetales  que se 

encuentran en  la base  de la  cadena. El DDT, infiere el 

metabolismo del calcio y el hombre lo ingiere sobre todo al 

consumir  carne,  feche y hueva. 

Si bien la contaminaci6n  es la forma  de  actuaci6n mas 

acusada y espectacular del hombre  contra si mismo (a travh 

de SLI medio,  ambiente) por lo peligroso y molesto, no es la 

Ctnica. La rotura  de 105 equilibrios  ecal6gicos es tambikn 

importante. 
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Cuando el hombre  tala un bosque, est& modificando el r&!gimen 

de lluvias y esté3 exponiendo al suelo a un mayor efecto 

erosionante. Loss Arboles  amortiguan la lluvia, que  de  no 

ser asf arrastrarla  torrencialmente las partlculas del suelo 

el cual tardd miles  de años en formarse. Al misma tiempo 

que desaparece la vida vegetal, lo hace tambicrln la animal. 

E5te lugar se va a convertir.en un desierto. 

Las actividades  humanas han ido prodbcisndo un gran aumento 

da  desiertos y el proceso se va incrcmentanda. 

El hombre  actda  contra  sus  intereses  siempre  que  introduce 

especies  nuevas en un ecosistema,  hasta en.tonces en 

equilibrio, O cuando  destruye  uno de los eslabones  de una 

- cadena alimenticia8 la dimminuci6n de  los depredadores, por 

ejemplo, que  aumenta el  nctmero de  presas ' (que dejan de 

serlo,  can lo que  ocasiona un aumento de'poblacicjn y con 61 

la desaparicibn de 10% pastos, etc. 
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El probl.srma de las especies en vSas de extincidn no es tan 

grave como 1.a destruccibn del ambiente  debido a la 

industrializacibn y al crecimiento  de las urbes. LO5 

montones  de  basura  aumentan, 105 pldsticos se acumulan y los 

deterioros invaden no sjblo  el suelo, sino la plataforma 

contimental de 105 mares; se vierten en los rSos grandes 

cantidades  de  productos quimicos, el DDT se halla  incluso en 

en  la leche materna, debido a una alimentaci6n impura, la 

poblacidn mundial se duplica  cada  treinta años y el hombr-e 

empieza  a  considerar  que los recuvsos  naturales no son 

limitados  (Marin, 1973). 

En Mekico, durante el pt-esente siglo, se ha alcanzado 

significativas  consecuencias  de  perturbacibn en nuestros 

ecosistemas. La erosiicfrn, la presencia de  contaminantes en  el 

aire de las ciudades y la desaparicibn de  especies 

silvestres son algunas  de las manifestaciones de esta, 

sitciacibn. Que  aunada'a la ignorancia, l a  neglibencia y 105 I 

tratamientos inadecuados, presentan un panorama pel i,groso. 

i. 

L a  prkacupacibn  acerca de  estos  problemas  denominados 

ecolbgicos, en los CLltimos 'aR"os, ha rebasado el 'Pmbito 

cientifico y de la administrac,ibn de los recursos na%urales, 

par-.a eanvertirse en  un'a demanda social. 
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J 
Por tal motiva, se h a c e  impr-qscindible evaluar y dar a 

c:cInucer- las condiciones del media y los elementos fisicos y 

bidticas  que lo componen para detectar las causas y efectos 

c 

de 105 mismos y actuar en consecuencia. 

Existen pt-oductos que por si solos son dtiles para el 

desarrollo econ6mic0, politico, social y cultural, del 

hombre,  pero cuando ess.tos son desechados y no se les  da  una 

debida  canalizacidn se convierten en contaminantes. De este 

moda, podemos hablar  de insecticidas, pesticidas, quimicos, 

basura  biodegradable,  toda  tipo de pldsticos, elementos 

nucleares,  detergentes  e incluso la misma  gente  (cuando 

existe una sabre poblacidn). 

&si, se dan varios tipos de cantaminacidn que aquejan el 

Area metropolitana de la Ciudad de MBxico. 

En nuestro pals, por ejemplo, durante las altimas dbcadas, 

la gcneracibn  de residuos.  sblidos ha sufrido  grandes 

cambios,  tanto en calidad como en cantidad. A pricipios; de 

los años  cincuenta , la generacidn per-cApita de residlnos 

sdlidos  municipales  era de1  ordFn' de 300 gr/dia,  mientras 

que en la actualidad se tienen valores  de 750 qr/d€a, de 

manera  que  a nivel nacional se tiene  una  generacibn  diaria 

de aproximadamente 60 000 tons. 
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En cuanto  a su calidad,  &Sta' ha variado  de 80% de  organicos 

de f&cil degradacibn a 40X en  la actualidad; lo cual 

significa  que la parte  restante esd constituido  por  vidirio, 

hojalata,  papel,  pldstico y otros articulos  desechables de 

dificil  degradacibn (SEDUE, 1987). 
I (  

Por lo que toca al manejo  interno de los residuos  sblidos'en 

casa habitacibn,  unidades  habitaoionales, . edificios 

pbblicas,  hospitales y mercados, en general  no  existen.m¿is 

normas o linearnientos tecnicos  que  los  que  impone la 

costumbre. En 1980, la Secretaria  de Asentarnientos Humanos y 

Obras  Pdblicas  elabor6 un Manual de  Manejo y Disposicibn d e  

Residuos  Sdlidos  de  donde se presentan  algunos  lineamientos 

tecnicos al respecto; sin embargo la carencia  de  apoyo legal 

en este campo limitan su uso. 

Para la limpieza de  calles  se utilizan  principalmente  dos 

metodos, ek manual y el mechico. En  el primero, se usa 

extensamente la mano de obra, situacibn  que  dadas  las 

condiciones  actuales  de  carencia  de  empleo  es favorable; 

aunque , econ6micamenta, en  un momento  dado  puede  ser 

adversa. El Segundo metodo  utiliza  mequinas  generalmete 

importadas y pot? tanto  no  acordes  a  la5  condiciones Zocaless 

de operaciejn y con problemas  de adquisicibn  de refacciones. 
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Otra  problema  dentro de la misma limpieza de  calles se 

refiere al  mal usa que sa da a las papeleras, en zonas 

recreativas, el 50% de la generacibn de residuos  sblidos (20 

000 tons/dia). 

Finalmente, de los rerj'iduos . sdlidos generadas a nivel 

nacional, mas del 90% de ellos  se disponen en tiraderos  a 

cielo abierto,  con las indeseables  consecuencias  sobre la 

salud y el ambiente (SEDUE, 1987). 

Contaminaci6n del aire.- La contaminacidn del aire es uno de 

los problemas  ambientales m6Ee importantes y es resultado  de 

las actividades del hombm.  Las  causas  que originan la 

contaminaci6n  atmosfdwica son diversas, pero el mayor indice 

de  contaminacibn es pr;ovocado par las actividades 

industriales, dom&sticay, a los productos  gaseoso y sblidos 

lanzados al aire por las instalaciones de calefaccibn, 

vehfculos  de motor e  instalaciones industriales: dxidos  de 

carbono, de azufre, nitrbgeno, polvo, particulas 

radiactivar, y productos quirnicos (mercurio, plomo, etc., 1 .  

Existen  otras  actividades, como la fundicibn, la produccibn 

de  cemento y asbesto, la refinacibn ptatrolera y la 

prod~t~cidn de sustancias quimicas, que pueden provocar el 

deterioro de la calidad del aire, si se realizan sin control 

a 1 ipno. 
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El aire puro es una  mezcla gakeoria compuesta en 78% de 

nitrbgeno, un 21% de oxigeno y un 1% de numerasos  compuestas 

tales  como el argbn, el bibxico de carbono y ozono (SEDUE, 

1987). 

La contaminacibn. del aire es la suma  de  cualquier  sustancia 

que se encuentre en exceso y que  altere las propiedades 

fisicas y quimicas  de aquel. 

Los principales del a i re  se clasifican en: 

- Primarim. Son los que permanecen en  la atmbsferi tal 

como fueron emitidos  por la fuente. Para  fines  de evaluacicjn 

de la calidad del aire  se consideran: 6xidos  de azufre, 

a 

mancjxido de carbono, cjxido de nitrbgena,  hidrocarburos y 

particulas. 
1 

- Secundarias. Son los que han estado  sujetos  a’cambios 

quimicas, o bien son el producto de la  relacicjn de dos o m&s 

contaminantes  primarios en la atmdsfera. Entre  ellos 

destacan los oxidantes  fotdquimicos y algunas  radicales  de 

corta  existencia, como el ozono. 

En  el siguiente  cuadro  se muestran. los criterios para 

evaluar la calidad del aire de los principales  contaminantes 

atmosf&ricos, asi como  sus caracteristicas,  fuentes de 

emisicjn y efectos al ambiente. . 

I 

I 
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A nivel nacional, la contaminacidn atmo%t&rica se limita a 

las zonas  de alta desidad demografica o industrial. Las 

emisiones  anuales  da  contaminantes en el pais san superior~s 

a 16 millones  de  toneladas, de las cuales 65% son de origen 

vehicular y un 35% proviene de  fuentes industriales. (VER 

ANEXO I ) .  

Para  medir la  conkentr,aritjn de  particulas  suspendidas 
i 

totales (PST) se han instalados  redes  manuales  de  monitoreo 

que operan  diariamente en la Ciudad de  Mexico y en 9 

ciudades del interior de la Repablica. 

Existe ademas una Red EIutomOtica 'constituida por 25 

estaciones en  la Ciudad de Mhcico  que miden el bibxido  de 

azufre, el mon6xido de carbono, las particulas  suspendidas 

totales, el ozono, el bib'xido de nitrbgeno, los 6xidos  de 

nitr6gen0, y los hidrocarburos  (excepto el metano), el Icido 

sulfhidrico y diversos  parhmetros me?teoro16gicosb. 
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VALLE DE CUAUTITLAN TExcaco. 
 IR^. Fundicibn 

Ind.  Minerales  Metdlicos 
Ind. Minerales,no MetBliC- 
Ind.  Cementera 
Ind.  Farraac&utica 
Ind.  del  Vidrio 
Ind.  Qulfmica 
Fertilizantes 
Ind.  Textil 
Acid0  Sulfdrico c .  , 

Ind. Automotriz 
Ind.  Papel y Celulosa 
Gmneracibn de EnergXa 

" siaertirgica 

Vathiculos . 

1 



Para evaluar la calidad del aire se ha diseñado el Indice 

Metropolitano de Calidad del.Aire, (IMECA) el cual expresa  en 

formas  accesibles a no especialistas, el grado de 

contaminacih de la atm6sfera en una  escala  de C). a 500. 

""""""""- 
I MECA 

o - 50 
BUENA 

"""""""-4." 

5 1  - 100 
SATISF4XTORIA 

""""""""" 

101 - 200 
NO SATISFACTORIA 
""""""""1 

2oi - 300 
MALA 

""""""""_ 
301 - 500 
MUY MALA 

""""""""W 

CALIDCSD E L  AIRE I 

............................. 

1 
XFJDICE mit7PQWt17#OL) DE L19 CCUcEDPIO DEL P L X E  

"""""I"""""""""""""" 1 

4.. 

1 
Situ,acibn  'muy  favorable para la 
realizacibn de todo tipo de actividades 
f isicas 

Situacibn  favorable  para la realizaci6n" 
de todo  tipo de actividades. 

Aumento de molestias  menores en personag 
sensibles. 

-~-""""""""""""""""""-. 

,"""""""""I""""""""""" 

Aumento de molestias e intolerancia 
relativa al ej.e,rcicio en personas  con 
padecimientos  respiratorios y cardio - 
vamulares? aparicibn de. ligeras 
molestias en la poblaciSjn  general. 

Aparicidn de diversos  sintomas e 
intolerancia al ejercicio en poblacibn 
sana. 
"""""I""""""""""""""- 1 
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Contaminaci6n de  aguasm- E5 , causada por SuStanClaS 

procedentes  de  desechos  industriales y urbanos (vertido  de 

aguas residuales), abonos agricolas, etc. Algunas  de  estas 

sustacias pueden  resistir  a los agentes  naturgles  de 

destrucci6n. I;r pesar de la diluci6n, e l  mismo ocean0  no 

escapa  a  esta contaminacid?. Los productos  quimicos  que  son 

causa  de la contaminacibn  de  las  aguas  continentales  son muy 

numerosas: hidrocarburos  (vertidos  de petr6leoS, sondeos 

marinos, accidentes),  detergentes,  pesticidas, 6xido de 

titanio, etc. Los microorganismos  de ,105 vertidos 

domtisticos y los desperdicios de las industrias  alimentarias 

pueden  propagar  enfermedades  contaminando las aguas  potables ' 

o la fauna marina. (Agentes  bioltqicos y quimicos). 

Contaminaci6n t&rmica de las aguas.- Elevacidn  de la 

temperatura  producida  por el vertido  de las aguas  de 

refrigeracibn,  principalemte de  centrales  tdrmicas y 

nucleares, en mares, lagunas y rios. Causa  da8os muy serios 

en la fauna de los rios. (Agentes t6rmicos). 

Contaminaci6n del suelo.- Es causada por la infiltracidn  de 

aguas contaminadas y por el abuso  de  abonos  quimicos y 

pesticidas.(Residuos s61idos municipales e industriales, 

manejo de  residuos  sdlidos y agroquimicos). 
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Contaminacibn radiactiva.- Es consecuencia  de la  explosjidn 

de las bombas termonucleares  (desechos radiactivos, 

particulas) I Los slemcsntos radiactivos m&s peligrosos son 

aquellos  cuyos'  periodos son mas largos  (estrbncio 90 y 

cobalto 60, etc)  (Castell, 1981). 

El proceso por el cual los &tomos  emiten  radiacibn  ionizante 

para convertirse en &tomos  estables se llama decaimiento 

radiactivo. Se conocen con precisi6n el tiempo necesario 

para alcanzar la estabilidad final, el \nQmero de pasos 

requeridos y los tipos de radiaci6n emitidos en cada paso. 

El uranio  cuyas  formas son siempre inestables,  emite 

radiaciones alfa, beta y gamma en varios  pasos de 

decaimiento. 

En  la siguiente tabla se mueitran las serie  de  decaimiento 

para el uranio. El producto final de la cadena  de 

decaimiento del uranio 238 @S el plomo 206. Esta tabla 

indica la vida media y el tipo  de  radiatibn emitida en cada 
. 

paso  (Johnson, 1985). 
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.............................. 

PRODUCTO EN LA CADENA T w o  DE VIDCI MEDIA 
DE DECAIMIENTO RAD IAC 1 ON 
.............................. 

Uranio 238 alfa  4 510 000 O00 años 

Torio 234 beta 24.1 d i d 5  

Prokac t ino 234. beta, qamma 1.17 min. 

Uranio 234 

Torio 230 

Radio 226 

RadGn 222 

Polonio.218 

Plomo 214 

bismuto 214 

Polonio 214 

Ploma 210 

Bismuta 230 

Palonio 210 

alfa 

alfa, gamma 

alfa, gamma 

alfa 

alfa 

beta, gamma 

beta, gamma 

alfa 

beta, gamma 

beta 

alfa 

I 

247 O00 años 

80 OOQ años 

1 602 años 

3.823 dias 

3.05 minutos 

26.8 minutos 

19.7 minutos 

O. bOOl64 %-undo5 

19.4 añ05 

5.10 dias 

138.4 d i a s  

"""1""""""""""""""""""""""""""- 



Se puede  medir la cantidad total da enerqla  asociada con 

cada tipo de radiacibn. Para  una  cantidad  de enerqta, las 

particulas  alfa y los  neutrones  producen m&s ionizacien que 

las partitulas beta o los rayos  pamma y 10s rayos X. Por lo 

tanto, se considera  esta diferencia, al expresar la 

radiacien en unidades  llamadas rem. Un  rem de radiacibn 

produce un efecto  biol6gico constantes, ,independientemente 

d e l  tipo de radiaci6n. Uni,dades ma5 peque#as, que miden 

niveles  bajos  de radiacidn se expresan en rilirern (mrem). Un 

milirem es la milbsima  parte  de un  rem. 

Todos  estamos  expuestos  diariamente a la radiacibn 

ianizantes. Proviene de fuentes tan diversas como materiales 

para construccibn  de  casas y carreteras, vidrio y cer¿imica, 

agua y alimento, tabaco, combustibles,  as natural, sistemas 
de rastreo en aeyopuertoa, el uranio en  la porcelana  usada 

para dentaduras y coronas,  detectores d,e humo y rayos X para 

diaqnbstico. 

I '  

La  radiacibn que nos rodea  contribuye  aproximadamente  con la 

mitad de  nuestra  dosis anual, alrededor  de 80 mrem por año, 

dependiendo  en  dónde y como vivamos. Esta radinci,tSn proviene 

de. la tierra, del espacio y de 105 constituyentes 

radiactivos  naturales  de nuestros cuerpos. 
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‘Por ejemplo, 10,s rayos CcjSmiCQs que se originan isn el 

espacio  exterior  proporcionan  alrededor  de 30 mrem por año, 

pero  debido a que la atmbsfera  de la tierra  absorbe 

radiacibn y nos protege,  esta dosis  puede  variar,  seg6n 

vivamos al nivel del mar o en las montañas. A mayor altura, 

mayor es la radiacibn que se recibe. 

Las  peligros .que aparecen  con la contaminaeibn han inducido 

a las autoridades  a  establecer  una reglmentacidn muy 

severa en lo concerniente  a los  residuos  de  los  productos 

contaminantes,  controlando  ‘la evolucicjn de la polucibn 

atmosf6rica y de las aguas,  incitando,  con ayudas a los 

industriales y a la colectividad  a  realizar  nuevas 

intalaciones  de depuracibn. 

LQS  automdvilee  son  una  herramienta  contraproducente  cuando 

sobrepasa el umbral a partir del cual  produce m&s efectos 

negativos  que positivos; o cuando  produce el ’efecto 

contrario del que busca. 

I 
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7 

Esta  cbntra-productividad  directa  del’  autombvil se duplkca 

en una contra-productividad, indirecta;  no  solamente la 

herramienta  destinada  a la velocidad  va  lentamente, sino que 

alarya  las  distancias en vez de acortamientos; en efecto, 

hay que  recorrer  kil6metros  suplementarios  para  acceder  a 

las autopistas. 

Los cinturones de la5 ciudades han realizado la hazaña  de 

hacer  de la lfnca  curva, e1 camino  mhs  directo  de un puntd a 

otro. La infraestructura  de  las  carreteras  favorece las 

concentraciones  urbanas de  industriales y permite  alejar 105. 

lugares  de  trabajo de los  domicilios.  Esto  .trae  consigo que 

exi,stan mas auf~mbvilas y a5i, la. cambusti6n  de los 

energaticoe  que  mueve loro vehfculos se dispersa en el aire 

ocacionando  disturbios  dentro del equilibrio  ecolbgico. 

2.3m2- LAS I-RLCIJS. 8 

La  utilizacibn  masiva de hidrocarburos, como  fuente de 

energid  requiere  transportes  intercontinentales, desde! lo5 

paises  productores  hasta la? paises consumidores.  Estos 

transportes han originado un fenbmeno  extremadamente  nocivo 

para la vida en 105 mares;. 



El acero pr-oducido ,por el procedimiento de  soplado de 

axigeno  produce un deido  de  hierro  sumamente fino y muy 

dificil de extraer del aire que en ciertas  cantidades.es I 

nocivo para la salud. I 

1 , 
I 

I 

En cuanto a la generacien de ~esiduos industriales, a rair 

del desarrollo industrial del pals, al inicio de la dkcada 

de los años cuarenta,  ha  crecido abn mas impresionantement,e 

I 

alcanzando  proporciones  no imaginadas. 

Desgraciadamente, no existen datos a nivel nacional; sin 

embargo,  con base' en genwaciones,unitarias de otros países 

podria  variar  entre el 30 y 100% de! la generacibn de 

residuos industriqles, y podria  variar &%re el 3 C 1  y 100% de 

la generacidn de residuos  s61idos municipales, es decir que 

entre  ambos  tipos  de  generaci6n  actualmente se generan  entre 

90  000 y 120 000 ton/dia  de  residuos en  la Ciudad de? Mexico. 

- 

Lbs Estados  Unidos  Mexicanos cclnst ituyen una Repdbl ica 

Federal Democr$tica. El pais, mejor conocido  simplemente 

como M&xico, est& dividido en treinta y un estados y un 

Distrito Federal. Esta es sede del Distrito  Federal  desde 

1824, cuando el Congreso prorlamd que los poderes  supremos 

de la nacibn  quedarían en esta ciudad. El Congreso  design6 

los linderos  de la capital y la llamb Distrito Federal. 
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cuadrados.  Al  norte,  este y oeste colinda  con  'el  Estado  de 

Mxico, y al S& con el  Estado de Morelos. 
._ . 

El Distrito  Federal  est6  dividido  en  diecis6is  dreas 

denominadas  delegaciones. Estas delegaciones  tienen  sus 

propias administraciones para satisfacer  las  necesidades  de 

la  poblaci6n. 

l. Alvaro  Obregdn 
2 . Azcapotzalco 
3 .  Benito  Judrez 
4. Coyoacdn, 
5. Cuajimakpa  de  Morelos 

7. Gustavo A. Madero 
80 Iztacalco 
9. Iztapalapa 

6 . CuaUntmOC 

10. Magdalena  Contreras 
11. Miguel  Hidalgo 
12. Milpa  Alta 
13. Tlahuac 
14 Tlalpan 
15. Venustiano  Carra 
16 . Xochimailco. 



.. . . 4s 

La Ciudad de Mbrico . . est& ... .. .,rituada en la  alta peseta 

meridional del  territorio  lPeXiano, a una  altura de 2 240 
.. ~ ". . . ~~. "2. 

metros  sobre  el  nivel  del mar, entre  los'  paralelos 

19011'53'' y 20°11r09,t  de  altitud porte, y los  meridianos 

98O11'53" y 9.9030'24'' (Mexico  City, 1990). 
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Cuenta  con un clima  templado  anual de entre 160 y 27°C srsg6n 

la &poca del año, la meseta de la Ciudad de M&!xico est& 

rodeada  por  diversas  regiones . fomadasj bien 5ea par  tierras 

semidss&rticas o ricas  tierras  de cultivo. 

Vastas  Areas  boscosas se extienden a traves  de la seccMn 

sur de la ciudad, creando un contraste con la geografia del 

norte. Los residentes, de las delegaciones  Alvaro Obregbn, 

Cuajimalpa,  Magdalena Contreras. Milpa cllta, Tlalpan y 

Xochimilco  disfrutan de la exuberancia de la naturaleza que 

los separa del ajetreo y bullicio de la gran urbe. 



del. pass y es considerada como una  de  las  ciudades m8s 

grandes y miis pobladas  del  mundo. La creciente  .wrbanizaci6n 

de la  Ciudad de M6xico  ha exigido la expansidn  dm  las  obras 

y servicios  Qblicos  para  llenar y satisfacer  las  necesidades- 

1 

i 
I 

i 
¡ 

de  una  poblacidn  creciente ' que  ya  llega  a  los  dieciocho I 

millones  de  habitantes  en  el  area  metropolitana. 

La inversidn t v i c a  es  un  fendmeno  natural  en  que  se 

interrumpe  el  movimiento  convectivo  vertical  del  aire  por 

causa  del  enfriamiento  de  las  capas  inferiores  con  respecto e- 

a  las  superiores,  es  decir,  se  presenta  una  capa de aire 

caliente  que  descansa  sobre  otras  de  aire  frlo,  con  lo  que 

el  proceso  de  laocimiento  natural  de  la  atm6sfera se paraliza 

por  un  tiempo  indefinido,  hasta que. las  condiciones 

atatosf4ricas  cambian y ia capa  de  inversi6n se destruya 

(SEDUE, 1987) . 

Baja temp. lnrrnidn Hrmiu ""_" 
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Normalmente en  la atmbsfera, la temperatura del aire 

desciende  gradualmente  conforme  aumenta la altura, lo que 

hace  posible el movimiento  convectivo di¡ aire y que al aire 

caliente  de abajo, se eleve, exponi&ndase y enfriandose en 

su ascenso. Por el contrario, en una inversibn t&rmica, 

durante la noche en ausencia de calentamiento solar, la 

perdida de  calor des la tierra y del aire  directamente 
1 I 

encima, provoca la  formacicjn de  una  capa de aire fria y 

pesada sobre la superficie. ,Esta  capa actQa  entonces  como 

una  tapa  que  detiene por debajo  de si, el ascenso del aire y 

se produce un contraste muy 'marcado entre las zonas par 

debajo y por arriba de la capa.  En la parte inferior se 

. I  

acumula el polvo, humo y los gases  emitidos por diferentes 

fuentes que quedan  atrapados sin poder  difundirse, por lo 

que la calidad del aire  sufre un gran deteriora y la 

visibilidad se reduce  radicalmente;  mietras que en la zana 

superior  prevalece  una  clavidad en  el  aire. 

. El fenbmeno de inversiifn termica por si mismo no  es ' 

peligroso; cuando se conjunta la presencia de  este fencimeno 

natural con elementos  contaminantes de un lugar por muchas 

horas o dias,  dicha  acumulacibn  puede  traer efectos sobre la 

salud del ser humano y demas  seres vivos y mater-iales. 



El grado  de  riesgo para .la salud estara determinado 

principalmente pot-  el nivel de concentraci6n de  los 

contaminantes el cual depende  de las emisiones  de los mismos 

que 5e van acumula.ndo en  el lap50 de tiempo que dura la 

inversi6n t&rmica y tambien del estado  de salud de cada 

individuo. 

I 

Los contaminantes atmosfericos, son medibles y consisten en 

partfculas  supendidas  totales de diversa  composicidn fisica, 

quimica y bioldgica; entre los principales  contaminates 

E;!st&n el bibxido. de  azufre ( SOs ) ,  6xido  de  nitrbgeno 

< NO 1 ,  mon6xico de carbono ( CO 1 , ozono ( Os 1 y otros 

secundadrios (SEDUE, 1987). 

Est05 contaminantes son originados  fundamentalmente por 

vehiculos, las industrias, las platas  termoelCctricas, los 

ingenios azucareros y la incineraci6n  de  residuos  sblidos 

entre otros. Estas emisiones  contaminates generan el 

llamado "wnog" que se define coma la mezcla atmosfbrica  que 

se forma cuando el aire  contiene QasPecs residuales t6xicom 

como el anhidrido sulfuroso y partfculas de polvo en 

suspensi6n ( S E D E ,  1987). 
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Aunque  no se  produzca' una  ipversibn tQrmica, estos  gases 

ressiduales no se diluyen sino  que vuelven a la tierra en 

forma de ' " l l uv ia  Acids", especificamente cuando el bi6xido 

de  azufre y el bxido de nitrejgano entran en contacto con el 

agua  formando  dcido sulfC!rico, do alta  toxicidad, que 

desciende  a la superficie  terrestre por medio  de ,la 

precipitaci6n  pluvial,  causando  daños  a la vegotacibn, 

animales,  monumentos y materiales  de construccidn. 

De este modo, la contaminacibn atmorf&rice representa un 

peligro para la comunidad que  radica en el Valle de Mkxico; 

sin ambarg.0, es un problema que  se ha dejado de lado, sin 

darle la importancia que se merece, quina 8s por que exisjte 

gran desinformacibn sobre los daños que puede ocacionar. Sin 

embargo, el problema de la contaminacibn  no 5610 es 

atmosf&rico, digamos  que es) el que nos afecta m8s 

directamente .todos 105 dfas, pero asf como el smog y la 

lluvja acida, son palrigrosoa para la salud, tambibn la son 

los desechos industriales, la quema  de los desechos  shlidos, 

la cantaminrci6n del agua y del  suelo. 



Por otro lado, las investiqacion,es I sobre las terkeianes 

urbanas,  tratan de  demostrar la naturaleza  patdgena  de la 

gran ciudad. MIfis exactamente se han definido  dos tesis: 1)  

la vida en una gran ciudad  favorece el desarrollo de las 
i 
i 
I enfermedades  mentales y de las conductas  delictivas; 2) el 

contexto  urbano  empobrece  las  relaciones  sociales,  fomenta 

la incivilidad y la indiferencia  hacia los demds, (Levi- 

Leboyer, 1985). 

I Hans  Selye  introdujo en 1936 el concepto de stress en 

biologia, con un significad6 sistem&tico, una  situacibn es 

I generadora  de  stress  cuando el organismo  reacciona  a  una 
i 
i . estimulaci6n  naciva o es alterado por ella.  El caracter mdsi 

importante de las tensiones  es  que  se desencadenan una 

activacidn  biolbgica y psicoldgica que puede ser ya una 

fuente  de  fuertes  perturbaciones (Levy-Leboyer, 1985). 

El cnnceptd de  "validez  ecologica" se utiliza hoy a  menudo 

como un  instruniento critico  frente  a  presumibles 

desviaciones  de la psicoloqia  experimental y, en virtud de 

ello se presenta . como una  exigencia  ineludible para 

reorientar a dicha ciencia'por un camino m A 5  productivo. 

I d S S 5 2  



52 

La  antropologia  ecologica  $es  tsmblhn un sintoma viva de que 

el problema  no  esta  rekuelto,  porque  toca  nada menos que al* 

limite  indeciso  entre ciencias  naturales y ciencias de la 

cul turd. 
J 

El evidente  atractivo que hoy ejerce  este  concepto  proviene 

de  diversos factores; el ya analizado, cierto  descontenta 

por 105 avances  que quiz& se esperaban de la Psicología y la 

influencia de ideologias  de  ecolaqismo,  etc, Pero, sin 

duda, nadie  dejaria de reconocer como factor  importante la 

oposicicjn  del reductivismo  fisiologista  que de un modo LI 

otra  comparten todos los  defensadres de la  validez 

ecolbgira. Esta oposicibn  puede  cobrar formas diversas  desde 

la cofaboraci6n cbn 61, hasta eJ rechazo  casi  total de la 

fisinlogia, en  la medida en que el rechazo se de en 

psicblagos  de  orientacion ecologisista, no dejaria de ser ' 

una actitud, paraddgica, pue,s nos  parece  qua via de relacicjn 

can la fisioloqia ha de ser un camino natural para llegar a 

una  verdadera  psicologia ecolcjgica,  en  un sentido  no 

metafbrica  (FernSndez, 1985). 
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2.5.1. L A  VCSRICIBLE ECOtOGICcI WLTtlRAL. 

Berry ha definido  que lag exiQencia  eco16gicas  identificadas 

en  un grupo  da  personas, mas su adaptacidn  cultural a esta 

ecolugia llevarln al .desarrollo de  unas  ciertas  habilidades 

especiales y parceptuales.. El deasrrollo cultural y el 

psicoldgico so'n congruentes; las caracterfsticas  culturales 

permiten a las personas  desarrollar y mantener  aquellas 

habi 1 idadee que necesistanr Concretamente, 5e supone que; 

los cazadores poseen una  buena  discriminacidn visual y 

habilidades espaciale!s perceptuales. 

El desarrollo  cultural y el psic6loeo son congruentes; la5 

caracterist  icas  culturales permi ten a las personas 

desarrollar y manterner  aquellas  habilidades  que necesitan. 

Esto es, las culturas apoyan el debarrollo  de  estas 

habilidades por medio de. la presencia  de un gran nrlnmero de 

conceptos  gaometricos  espaciales, una produccibn muy 

desarrollada y normalmente  compartida  de  artes y oficios, 

practicas de socializaci6n  cuyo  contenido  hace  hicapi9 en  la 

independicia y confianza en uno  mismo y cuyas temiras 

apoyan y fomentan el desarrollo  independiente (Dasen , 
1982). 
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MEfllM#06 I# 

3. PROBUEMPI aE INVESTIOCICION. 

~2 Cual e5 li actitud de los estudiantesf  de la UAM-I de la 

Divisibn de Ciencias  Sóciales y Humanidades y los de 

Ciencias  Biol6gicas y de la Salud ante la cantaminacibn 3 

I 

4. HIWESIS )IEToDOuIGICA8. , 

r A continuacibn  mencionare las hipbteis metodolbgicas. Cabe 
! 

1 indicar- que  Bstas contiene; tanto la hipbtesis  nula (Hof, que 

niega lo que se pretende  encontrar y la hip6tesis  alterna (Ha), 

que  contiene lo que S@ pretende encontrar. Cada  hip6tesis 

cmtiene una y sdlo una  variable  dependiente y 5an las 

I siguientes. 

H d :  No existen  diferencias  significativas  entre los alumnos de 

Ciencias  Bioldgicas y de la Salud, y los alumnos  de Cienciah, 

Sociales y Humanidades en relacicfrn a 5u actitud ante la 

, contaminacibn. 
I 

Has: Si existen  diferencias  significativas  entre las alumnos de 

Ciencias  Riol6gicas y de la Salud, y los alumnos  de  Ciencias 

Sociales y Humanidades en relacicjn a actitud ante la 

eontaminaci6n. 
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s. WRXA~LES. 

Contiene los conceptos que abarcan las hipdtesis. 

S., 1 TIPOS. 

5. l. 1. VARIA€&.€ INL)E#N1DIENT€. 

* DIVISION  ACADEMICA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS 

ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS  DE LA UCSM-I, (CBS-CSH). 

* ACTITUD ANTE LA CONTAMINACION ' 

I 

DIVISION ACADEMIC&.-  Conjunto de licenciaturas de un &rea 

especifica del conocimiento, dentro de la Universidad Autrfnoma 

Metropolitana (Ciencias Sociales y Humanidades ''CSM", Ciencias 

Eiol6gicans y da la Salud "CBS", Ciencias' Bdsicas e 'Ingenieria 

"CEI",  Ciencias y Artes para el Diseño  "CAD"). 



5.2-2 VEIFCI-LE DEPEND1E;NTE.' 
I 

ACTITUD hNTE L A  CONTAMINAC1ON.- Comportamiento y forma de 

pensar  caracteristico,  estable y selectivo. durante un periodo  de 

tiempo  que  es  adquirido o aprendido  a partir del. conocimiento o 

desconocimiento de la contaminacibn. Es decir, el rompimiento del 

equilibrio natural del medio ambiente en el Area Metropolitana 

ocncionada por e1 hambre  cuando  su5  modos y formas de 

! apropiacibn, manejo y transformacidn  de los recursok naturales 
i 

transgreden ciertos limites, ocacionando  cambios  indeseables en 

las caractoristicas fisica, quimica5 o biol6yicas del aire, agua 

o tierra, que  son perjudiciales  bard el hombre y otras  formas  de 

vida, procesos 'industriales, condiciones de vida y propiedades 1' 

i culturales. 

I 

Esta actitud puede ser evaluada d e  manera  positiva o negativa. 

Estas sill? infieren tanto del comportamiento verbal como del no 

verbal y praferentementa  de ambosI No todas  las  formas  de 

comportamiento indican una actitud,  estas  pueden 'ser tambien 

narmas, creencias y valores  que son parte! de la formacidn de 

actitudes.' 
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5.3. MrERc#=I~Iz/w=Im. 
. I  

La5  variables son medidas a travds  de un cuestionario. 

5.3. 1, VCIRlABLE INB)IEPflulI)IaJfE= 

DIVISION.- Se  obtiene a trav&.s de  un8  pregunta que se incluye en 

el cuestionario: 

DIVISION: l=CSH 
I 

2=CBS 3=eB I 

ACTITUD ANTE LCI CONTAMINfiCION,- Se ob,tiene a travas  de un 

cuestionario mixto en  el que lo5 sujetos contestan,  dentro  de 

una  escala tipo Likert, que tan de  acuerdo estan con  cada  una  de 

las aseverac$ones  sobre  preceptos  ecal6gicos y su concepci6n de 

contarninacibn.  El Cuestionario  tambidn  contiene  preguntas 

abiertas, en donde  expresa BU posicibn  ante la contarninacibn. 
8 .  

I 

, c I  tontinuaci6n se menciona lp relativo a la eelecci6n &e los 

sujetos, el instrumento  utilizado y 'las, intrucriones dadas 

durante  todo el procedimiento. 
', 



6.1 .. SUJETOS. 
La seleccibn de los  sujetos  encuestados se llev6  cabo  a trav&s 

de un muestreo  estratibicado. "El muestreo  estratif  icadb  pet-mite 

al experimentador  utllirar  una  muestra pequeifa que .a la vez  sea 

I 

I 

representativa de la  pobl.aci6n en  categorias  homogeneas  que  son 

impartantes  para lo que se quiere  estudiar y de  las  cuales se 
, 

I 

extrae al azar  una  muestra de los sujetos, de tal forma que en 

este caso, la categoría se convierte en un universo. El 

procedimiento,  entonces,  consiste can obtener  una  muestra que 

contenga  los  porcentajes de sujetos de las cateporirs  iguales al 

porcentaje  que esas mismas  categorias  tienen de la poblacidn 

total (Marin, 1975). Tomando en cuenta la variable' "divisibn 

acad&mica". 

I 

La muestra 58 obtuvo del total  de los alumnos por Divisi&, 

es tos son : 

DIVISZQw WA#Sfll[CA 

CBS 

CSH 

TOTCSL 

NQ. bE WlJllNOs 

3131 

601 1 

9141 
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6.1.1 CFIRRCTERISTICEIli DE LOS IWJETf3S. 

Los sujetos deben  estar  inscritos en  la Universidad CSutdnoma I 

Metropolitana, unidad Iztapalapa, y pertenecer  a la Divisibn de 

Ciencias Sociales y Humanidades o Ciencias  Biol6yicas y de la 

Salud. De  este modo, entran en la muestra 10s alumnos  de las 

carreras de Administracidn (16981, Qntropologia  Social (3681, 

Ciencia  Politica (6921, Economla (9731, Humanidades (86l), 

Psicoloyia  Social (803) y Socislogfa (616) de la Divisi6n de CSH. 

&si como los alumnumde las carreras  de Biologia (4371, Biolagia 

, 

I 

i 

Experimental (3041, Hidrobiologia (399), Ingenieria  Bioquimica 

Industrial (7081, Ingeniería de los Alimentos tlo2!1> y Produccidn 

&nimal' (183) de la Divisi6n de CES. 
, I  

CIE,ucICIS ar-rm Y B E . u s  s&Lm 
BIOLOGICS 437 

BIOLOGIA  EXPERIMENTAL 304 

HIDROEIOLOGIA 309 

INGENIERIA BIOQUIMICA INDUSTRIAL 787 

INGENIERIA EN CItlMENTOS 1021 

PRODUCC I ON AN I MCSL 183 

TOTAL 3131 
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CcaftRERA 

\ 

ADMINISTRRCION 

ANTROPOLOQIA  SOCIAL 

CIENCIA  POLITICA 

ECONOM I A 

HUMANIDADES 

PSICOLOGIA  SOCIAL 

TOTAL 

No. DE ALUlrfNOS 
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La selecci6n fue prpbebilistica;  todos 105 sujetos tuvieron la 

misma probabilidad de ser escogidos, dentroc, del muestreo 

estratificwdo,  esto es, se escoje el uno  porciento del total de 

alLmnp5 dentro  de la5 Divisiones  Acadbmicas a investigar. 

DIVISIMt clle;o)ltJleMIcA luo. DE (ILu14#os 

CBS 31. 

CSH 60 

TOTAL 91 



N 

DONDE: 

n = grupa muestra1 

pq = maxima  variabilidad I 

t= = desviacidn  estandar 

E" = error de muestre0 

. 

N = poblacidn  total 

* no se utiliz6 la fbrmula del error de muestre0  debido a que la 

muestra se tomb estratificada. 

Un cuestionario cs un instrumento de recolecci6n de informacidn a 

diferencia  de la entrevista, al cuestionario es mucho  mOs  r6pido 

y menos cosCoso. (Nadelsticher,l983). Se elabor6 un cuestionario 

mixto, es decir,  contiene  tanta  preguntas  cerradas como'abiertas. 
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1.- Evitar  frases  que se refieran al pasado an vez de al 

I 

presente. 

‘ 2 . -  Evitar  frases  que puedan ser  interpretadas como hechos. 

3.- Evitar frases que puedan ser interpretadas en m&= de un 

sentido. 

4.- Evitar  frases que no t@ngPn rslacidn con el objeto 

psicoldqicg an estudio. 

5.- Evitar  frases con., las cuales la mayoria o casi nadie 

estaria de acuerdo. 

6.- Seleccione  aquellos  reactivos  que se cree cubren toda 

la gama afraKtiva de inter&%. 

7.- Utilice un lenguaje  claro,  simple y directo. 

€3” Los reactivos deben ser cortos, de no man; de veinte 

palabras. i 

9.- Cada  reactivo  debe  contener una sola idea. 



10.- Evitar   paIabras que impl iquen  u -~ iversal idad como: 

( I  

todos,  siempre,  ninguno,  nunca. 

1 1 . -  Se deben u t i l i z a r  cuidadosamente . palabras como, 

simplemente,  etc. 

12.- Las  frases deben ser  siempre  sencillas,  sin  clAurjulas 

dependientes. 

13.- Ev i tar   pa labras que puedan provocar  equivocos. 

1 4 . -  E v i t e   e l  empleo de frases  negativas  complejas. (Marin, 

Dentro  de l a  confornracifin de cuestionarios,  se u t i l i z a   e l   & l o d o  

de  Ranqos Sumarizados de L ike r t ,   cons is tmte  en r e a l i z a r  una 

ser ie  de preguntas que permitan,  responder con una  escala  del 1 

a l  S , '  donde se t ienen  lar   a l ternat ivas  s iguientes:  a) totalmente 

de acuerdo (TA)=S; b )  acuerdo ( A ) = 4 ;  c )  ind i ferente (I)=3; d) 

l, 

desacuerdo (D)=2; y e)  totalmente  desacuerdo (TD)= 1. 
\ 

Para l a  obtenci6n  de los itam& que se manejaron en e l  

cuest ionario,  se trabad6  una  entrevista  previa,  consietertente en 

preguntas  abiertas  sobre  la  contaminacibn a manera de p i lo teo .  
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Para la  obtenci6ri de 105 items que se manejaron en  el 

cuestionario, se trabaj6  una  entrevista  previa,  consistenente 

en preguntas  abiertas sobre la contaminacibn a manera de 

pi loteo. 

/ 

6.2.2. VULIDEZ. 

La  validez  indica el grado en que un instrumento  mide la 

construcci6n  que est& en estudio  '~Summera,198&). En rmlaci6n 

a este rubro, se hace un an8lisis factorial de los resultados 

de la  encuas'ta. El anhlisis factorial es una t&cnica que 

permite  seleccionar, a partir de un ndmero  dado  de  variables, 

a  quellas  que  sean las mas significativas y las que mls 

influyen sabre un modelo dado.  El anA1isis ' factorial 

permite la  e!leccibn de los i e m .  que, mas 5e parezcan  entre si 

(asegurando a la  vez,  la canfiabilidad del instrumento) 

agrupando en factor es,^ Areas que de acuerdo a la varianza, 

expl ican  mejor'  un fan6meno. 

El analisis factorial del programa SPSS (Statistical  Package 

for  Social  Sciences) permite8 "manejar  SimultAneamcnte mls de 

cien  variables o items, compensar el error y la invalidez 

debidos al azar y desenmarafiar las  interrelacidnes  complejas 

de acuerdo  a sus principales  regularidades  distintivas" 

(Cosacov, ET. & L . ,  19815) I 
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De esta  manera, el an&lisis  factorial es un procedimiento, un 

instrumento,  mediante el cual podemos  describir la 

regularidad y el orden  de  los  fen6menos, e s .  decir, su 

En este caso, con  base en un cuestionario pilot,o, 5e elaborej 

el artalis'is  factorial, y as€ 5e discriminaron  los items. 

Primero se suman  los  puntajes  del,  factor 'en cada sujeto, 

posteriormbnte se ordenan los puntajes de los sujetos  desde 

las que tienen el'mas alto  puntaje  hasta los del m6s bajo. 

L-uego se toma e1 25% de los puntajes  mas  altos y el 25% de 

los porcentajes. m& bajos, dejando un 50% medio, que 

representa los items que no discriminan nada;  todo este 

proceso se h,ace en la primer  corrida del SPSS, y muestra 

claramente  cuales son estos dos grupos y una  vez  que 1 0 5  

tiene, hace  una  diferencia  de  medias  de  grupo.alto VS. grupo 

bajo  con  una  prueba t item por item, luego  factor par factor. 

Asi, se puede  saber  cuales son los  fattores  que est& midienda 

la  escala, y cuales son los. items que de verdad 5610 miden 

una cosa y especificamente la que  queremos medir. 
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Cuando se ha  construido un instrumento de medida se necesita 

saber, que  'tan confiablemente  ordena a los individuos 

(Summers, 1986). A l  termino  de las pruebas  de validez se 

hace un analisis  de  confiabilidad de tipo "reliability" para 
I 

las. variables  que" forman el factor "actitud ante la 

contaminacibn". 

La confiabilidad es l a  consistencia que muestran los datos  a 

travths del tiempo, dadas las mismas condiciones, el grado  de 

acuerdo  entPe  observadares  independientes o la consistencia 

de los datos a traves  de  diferentes  investigaciones  (Sidman, 

Para  sacar la confiabilidad de un instrumento, es necesario 

saber  que existen  varias  maderas de  conocer la confiabilidad. 

- A trav&s de k de Tichardson. 

-.A travhs  de la prueba Test-Retest. 

- A travds  de la.f6,rmula de Coorelacidn de Pearson. 

- A travbs  de  Pruebas Parlelas. 

- A trav&s de Divisih por mitades. 

- A trav8s del coeficiente d e  Gbottman. 

- A traves del Alpha de Crombach. 
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Pero sea. cual tere 

criterio para saber 

obtenido  sea maybr 

este caso, se sac6 

el. resultado de la confiabilidad,"el 

si es confiable o no, es que el resultado 

o igual que C).70"(Nadel~ticher, 1983). En 

el Alpha de Crombach, la cual saca la 

varianna de cada item, posteriormete se aplicb el coeficiente 

de Gottman  para  hacer  una  diferencia de  varianras y poder 

saber si son iguales o diferentes, es, decir el resultado 5e 

compara con tabl~s estadisticas y determinar  entonces en 

parte del area  bajo la curva se encuentran los datos. El 

resultado  sobre la confiabilidad del intrumento  fue de 0.8161 

% .81 es decir, que es un instrumento confiable. 
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EWmOS dias  (tardes/nolhes), soy estudiante de la Universidad I 
Autonoma Metropolitana-Irtapalapa, y estoy haciendo una 
investigacibn sobre la contaminaci6n. i.LE GUSTARIA PARTI'CIPfiF? EN EL j 
ESTUDIO?... 

En este cuestionario no existen rerppuestas buenas o malas, 5610 se 
desea conocer $u punto de vista. 

Divisibn: 1 = CSH 2 = CBS 3 = CHI 
Dos primeras cifras de su matricula8 
sexo: 1 = FEPENINO 2 = MASCULINO 

I N s T R u c c ~ ~ .  Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y señale 
con  un circulo la alternativa quo m&s se parezca a su opini6n y que 
exprese mejor su propia manera de pensar y sentir, aunque no refleje 
su punto de vista  totalmente. 

L. Cbmo cree que es la  situaciCln, an el (brea metropolitana  en  cuanto 
a la contaminaci6n del airs? 

MUY BUENA .............................. S 
BUENA ................................. 4 
REGULAR ................................. 3 
MALA .................................. 2 
MYU MALA .............................. 1 

L€n comparacibn con otras ciudades del mundo que 
contaminadas, el Area  metropolitana es? 

LA MENOS CONTAMINADA .................. 5 
ALGO CONTAMINADA ...................... 4 
IGUALMENTE CONTAMINADA 3 ................. 
MUY CONTAMINADfi ....................... 2 
LA MAS CONTAMINADA .................... 1 

. .  

tambihn  estan 

I I  

LC6mo cree  que ser6 en el futuro,  la situaci6n del Area 
metropolitana  en cuanto a la contaminaci6n del aire? 

MUY BUENA J 

BUENA ................................. 4 
REGULAR ............................... 3 
MALA L 

MUY MALA .............................. 1 

c I 1  ............................. 1 - 1  

m .................................. 
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De  acuerdo a la siguiente lista de opciones, dander 

5 = TOTALMENTE  DE P CUERDO................ TCS 
4 = DE  ACUERDO .......................... DA 
3 = NI DE ACUHDO, NI ENDESACUERDO ....... NN 
2 = EN DESACUERDO ....................... ED 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO ............ TD 

i 

70 
I 

1 
1 

8% QuOL tan de  acuerdo  esta usted, en que.. . 
TCSW NN ES TD 

1. Las  medidas  tomadas por el 
gobierno son injuf icientes para 
reducir la contaminaci6n.. .d 4 3 L 1 t - 1  c r) ......... .. .. .. .. 

2. "Un dia sin auto", reduce 1 os 
niveles  de contaminacibn.. ......... 5 .. 4 .. .J .. 2 .. 1 1-I 7 

3. El trabajo  coordinado  entre las 
empresas y gobierno,  disminuye la 
contaminacibn de1 aire.. .............. . S  .. 4 ....... 2 .. 1 1-1 7 

4. La participaci6n de? los ciudadanos 
en materia de  ecoloQia logra 
disminuir la contaminaci6n del aire....S .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 1-: 

5. Los actuales  programas del gobierno 
ayudan  a  disminuir la contaminacibn 
del aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 I-f 

6. Al cerrar las industrias  que carecen 
de  equipo  anticontaminants se logran 
avances para  mejorar la calidad de1 
aire ......................... . . . . . . . . . . S  .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 1-1 j 

7. El problema de la contaminaci4n del I 
aire es responsabilidad de los 
habitantes  de la Ciudad de  Mbxico ..... .5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 1-1 ~ 

i 
I 

8. El mejoramienta del transporte 
ptZlbl ico disminuye el uso del 
transporte  particular .................. 5 .. 4 .. S .. 2 .. 1 :-! 

9. Los vehlculos en  mal estado  provocan 
la mayor  parte de la contaminaci6n 
del aire.......".. ..................... 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 1-1 

10. La  emisi6n de  gases  de la industria 
es la fuente principal de 
contaminacibn del aire................5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 I-: 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

CI 105 grupos  ecologistas les  importa 
mas, conservar la fauna  que la 
calidad del aire en  la Ciudad de 
M&,xico ....................... .........(II .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 c 

La  suspencidn  de  trabajos  de  pintura 
y reparaci6n de  calles  reduce la 
la contaminaci6n............*.........d 4 3 2 1 e 7 .. .. .. .. 
El yobierno l w r a  controlar  los 
niveles  de  contaminaci6n  con el 
programa  de  "Contingencia Ambiental*..5 .. 4 .. .J .. 2 .. 1 7 

Usar tapabocas  es una  medida 
adecuada  para  filtrar el aire 
contaminado..... ...................... 5 .. 4 .. .. 2 .. 1 
La participaci6n  ciudadana en  la 
Boluci6n de la contaminaci6n es 
mínima ..................,..............S .. 4 .. .J .. 2 .. 1 7 

El gobierno  invierte  recursos 
econ6micos para reducir el problema 
de la contaminaci6n....................d .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 c 

Compartir el auto  disminuye la 
contaminacibn del aire................5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 

CIfinar el auto  significa  reducir la 
contaminaci6n..........................d .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 CT 

La  modificaci6n de  horarios en las 
escuelas  reduce riesgos en  la salud 
de la poblaci6n ....................... 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 

Los medios  de  comunicaci6n alertan 
con  oportunidad a la poblaci6n de 
los altas  Indices  de contaminaci6n....5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 T 

Los  medios  que  utiliza el gobierno 
para  informar  acerca de los indices 
de  contaminacidn en el D.F. estan al 
alcance  de  los habitantes.............S .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 
La corrupci6n en los centros de 
verificacih vehicular  es un 
obst&culo  para  mejorar la calidad 
del a i r e  .............................. 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 



24. 

25 . 
26 m 

La contaminacidn del aire e5 parte 
de la vida  cotidiana en la Ciudad  de 
M&xico....... ......................... S 

Estoy  informado de 105 niveles de 
contaminaci6n que pueden afeetarme....S 

La5 medidas  tomadas por el gobierno 
para  reducir la contaminacidn son 
aparentes ........... ..................S 

.. 

.. 

.. 

." 
D .  

.. 

.. 

.. 

. D  

2 .. 
2 .. 

2 .. 

L Que hace usted para evitar la contaminacibn? 

L Pus esta dispuesto  a  hacer  para  evitar la contaminacidn del aire'? 

i 

L. Pub propondria  para  evitar la contaminacidn del aire? 

POR SU COLAEadPCICION 

i i MUCHAS GRCSCIAEi ! ! 
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6.3. PRM=EDInIma. 

En los sic~uientes  apartados  se  muestra la forma en que  se se 

realintfr este estudio. 

6.3.1. n m  DE I N V E S ~ I ~ ~ I O N .  

La presente investigaci6n, es un estudio de campo, en  el 

cual se  observa al sujeto  dentro  de  las'estructuras sociales. 

Las  ventajas  de un estudio de  campo,  radican en que son  las 

estudios m&% realistas, tienen  mucha  fuerza las variables 

independientes y tiene una exelente validez  externa" 

(Nadelsticher, 1983). 

El diseño  de la investigacibn es: 

X' X- O' 

R 

X" X& O" 

DONDE: 

x *  = CBS 

X= = CSH 

Xn = CUESTIONARIO 

0% = 0BSERVAR"WLISIS DEL CUESTIONARIO 

Os OBSERWR-ANALISIS DEL CUESTIONCKZIO 

I 

I 

1 
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6.3.2. DESBRRMI-0 DE LA INUESTIBCICIDN. 

La investigaci6n nace a partir de los constantes reportes de 

4 

I 

! 
la Secretarfa de Desarrollo Urbano Y Ecoloala, sobre los 

altos indices de contaminacidn  en el Area  metropolitana, 

Comentando  con profesores y compafieros de la Universidad 1 
Autonoma Metropolitana-Iztapalapa, retomamos que  los 

estudiantes universitarios, como futuros  profesionistac somos 

los que tenemos el compromiso mas grande,  tanto en educar 

ecol6qicamente a lass nuevas generaciones, como transformar el 

desarrollo sin alterar, en medida de lo  posible,  la  ecologia. 

I 
I 

I 
I 

I 

Partiendo de este punto, me preQunttk si e5 que habla 

diferencias significativas entre la actitud  ante la 

contaminaci6n de los universitarios y la Divisidn kadbmica a 

la que pertenecen.  Posteriormente, busque bibliografia sobre 

sobre la contaminacidn en la Ciudad de Mexico, ecologia y 

actitudes,  para poder armar un marco  trdrico de referencia y 

a51 poder abordar el problema  a  investigar. 

Elabore las hip6tesis metodol@icas, definl las  variables y 

seleccionb a  los sujetos que participarlan  en la 

investigacidn (ver metodoloola). 

Para elaborar el intrumento  final: 

Primero, se elaboraron  indicadores que permitieran conocer la 

actitud ante la contaminacih. 
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Seaundo, a partir de los indicadores se elaboraron  alrededor 

de 10 items por indicador y algunas  preguntas abiertas. 

Tercero, 5e reuni6 un grupo de 10 estudiantes de Psicologia 

Social para que funcionaran como  jueces  de  esos items. 

Cuarto, so? elaborlb un cuestionario  piloto que contenla  tadas 

las preQuntas  que los jueces habian elegido,  resultando un 

cuestionario de 70 variables. 

1 

Quinto, se aplic6 el cuestionario  piloto a 60 estudiantes  de 

la UAM-I, que  cursaran el tronco  coman y/o  que las dos 

primars  cifras  de su matricula  fueran 91. 

Sexto, se codificd y captur6 el resultado de los 

cuestionarios y se sometieron a un anblisis  factorial, en una 

primer  corrida del SPSS, para conocer  cuales eran los items 

que servian para el cuestionario final. 

Sg?Dtimo, se elaborb e1 cuestionario final con las preguntas, 

que el analisis  factorial discrimin6. 

Octavo, Se aplicb el cuestionario  a 31 alumnos  de CBS y a 60 

alumnos  de CSH que! ya estuvieran  tomando  materias de la 

carrea y / o  su matrfcula  comenzara con cualquier ncimero 

diferente  de 91, sin  tomar en cuenta la variable sexo. 
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I 

El levantamiento del campo  se  hizo en "las  sombrillas" (a un 

lado de la cafeteria de la UAM-I) esencialmente y en la 

planta baja del edificio H (en la UAM-I). 

! 

i 

Noveno, se codific6 y captur6 el resultado de los 

cuestionarios y re  sometieron a un analisis factorial, 

anétlisis der frecuencias, y emtadisticas no paramCticas en el 

SPSS . 

Dtkimo, se realit6 la interpretacibn de los  datos. Y se 

concluyd, con base en los  datos  obtenidos y la teoria de las 

actitudes. 

Buenos  dias  (tardes/nochss),  soy  estudianta  de la Universidad 
Autonoma Metropolitana-Iztapalapa, y estoy haciendo una 
investigrci6n sobre la contaminaci6n. ¿LE BUSTARIA PARTICIPAR 
EN EL ESTUDIO?... 

En este  cuestionario no existen respuestas  buenas o malar, 
5610 se desea  conocer su p u n t a  de v i s t a .  
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INSTRUM=IONES. Lea  cuidadosamente  cada  una  de las preguntas y ! 

señale  con un circula la alternativa  que m65 se parezca  a su 
I 

i opinittn y que  exprese  mejor  su  propia  manera de pensar y 

sentir, aunque no refleje su punta de vista totalmente. 

DONDE: 

p1 = CES 

p 2  = CSH 

)to': No existen  diferencias  siqnificativas  entre 105 alumnos 

de  Ciencias  Biol6gicas y de! la Salud, y 105 alumnos  de 

Ciencias  Sociales y Humanidades en rchlaci6n a 5u actitud  ante 

la contaminacibn. 
- 
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m': Si existen  diferencias  significativas  entre los alumnos 

de Ciencias  Biolbgicas y de la Salud, y los alumnos  de 

Ciencias  Sociales y Humanidades en relacidn a su actitud 

ante la contaminaci6n. 

7,2.NfVEtES DE MEDICION- 

La  variable  folio es la unica  variable en escala  de razdn. 

La  variable  sexo  y  divisibn  a la que pertenecen, as1 coma 

las preguntas  abiertas se encuentran en escala debil, una 

escala  nominal,  debido a que no tienen un cero fijo y no 5on 

continuas; aunque, est@ tipo de  escalas se trabaja 

cambiandola por otra, que la sustituya y dondr pueda  tomar 

valores  continuos, eo decir, en las  preguntas  abiertas, se 

le da un valor  continuo  desde OQ'haista 99 seg6n sea el caso, 

para poder  manejar las cifras  dentro  de un programa 

cstadlstico. Se utiliza la escala  intervalar  para los items 

tipo Likert. Y la variable de lae dos primeras  cifras  de  su 

matricula est4 en escala ordinal. 

7.3. PRlBms UTILZZ" 

Mediante el paquete SPSS, se obtuvo la estadtstica 

descriptiva, ya que se sacaron mesdides de  tendencia central 

como lo son, la media, la moda y la  mediana. Tambien se 

obtuvieron la varianta y la desviaci6n  estandar de los datos 

de la muestra. Asi como, el analisis factorial para 

discriminar items y poder sacar la validez del instrumento. 
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En si, 105 resultados  obtenidos muestran una fuerte 

tendencia  hacia la creencia  de  que el problema de la 

contaminacidn del aire, es problema del gobierno y por lo 

tanto, el gobierno es el encargado en resolverlo. Tambien 

manifiestan, acuerdo en que  las medidas  adoptadas por el 

gobierno  ante la contaminacibn del aire, son la5 mejores, de 

forma tal que  los  individuos no necesitan  hacer  otra  cosa 

que no sea  obedecer los planes'y  programas  establecidos por 

la Secretaria de Desarrollo  Urbano y Ecologia, el 

Departamento del Distrito Federal. 

Por otra parte, aunque  no estan muy de  acuerdo con el "plan 

hoy no  circula",  manifiestan  que e5 uno de los grandes 

aciertos en materia de ecologia. 

Un punto  importante, es que a pesar de que  todos  conocen los 

daños que  ocaciona  a la salud' la contaminaci6n,  siguen 

actuando como si cada  uno  fuera invulnerable. 
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9. COllCLLaIOlrlES 

Despuks  de  haber  hecho la investigacidm,  los datos arrojaron 

puntajes .que me peritieron saber si habia  diferencias 

significativas  entre los  estudiantes  de la Divisi6n de 

Ciencias Socialer, y Humanidaes y la  DivisicSn de  Ciencias 

Biolbgicas y de la Salud  resultando  que  no  existen 

diferencias  significativas  entre los alumnos  de  diferentes 

carreras en cuanto  a la contaminaci6n del aire, es decir, 

que  se  acept6 Ho. Esto es debido a que  la5  actitudes 

presentadas  por  los  estudiantes  presentaron  una  homogenidad, 

cargando sus respuestas, en funcibn  de que  no  es un 

problema de los  habitantes del Area  Metropolitana, sino un 

problema del gobierno. Ademas del sentimiento  de 

"Omnipotencia"  caracteristica de la cultura  nacional, que 

nos lleva  a  pensar que todo 10 malo  que  pasa  e5  para  los 

demas y que uno  permanece  excento  de  cualquier  tipo de 

problema  a  nivel  salud. 

Otro  razgo  caracteristico de la cultura  nacional es el 

sarcasmo,  ante  cualquier  estimulo  que  ataque  directamente a 

la persona, y entonces dicen  "de algo me  he  de  morir" y 

continQan, sin darle  una  verdadera  importancia. 
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Y en este  sentido  es muy tardado  poder  hacer un cambio  de 

actitud,  pue influyen muchos  factores  culturales  que estan 

interiorizados  que  obstaculizan el desarrollo  de 105 

programas  eCOlbQiCOS,  propuestas,  tanto por los grupos 

ecologistas  independientes, como por los gupos  ecologistas 

of icialesj. 

Este  resultado se  da porque, no  ha  habido  una  educaci6n 

ecolbgica, ni se ha  trabajado  sobre la "consciencia" Y 

magnitud del problema. De este modo, no importa de que 

carrera sean, sino mhs bien lo que  define  su  actitud,  e5 5u 

sentido comQn, que responde  a un tipo de cultura 

determinada. 

Ericka Matus. 
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