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INTRODUCCION. 

E l  estudio psicosocial de las políticas ambientales en México, si , 

bien surge por preocupaciones personales que atañen a la ciudad de 

México, se define dentro de un ordenamiento lógico-subjetivo de 

investigación que implica un razonamiento de la realidad para 

aprenderla. 

A s í  se parte de una problematización de  una intencionalidad 

personal que eje ubica dentro de la cuestión ambiental, y marca i a  

direccionalidad que se persigue en este estudio, reconstruir las 

actitudes que atañen al sector automovilistico hacia las políticas 

amb i ent a 1 es. 

Desde donde las actitudes de los automovilistas, es el tema 

investigado que se ubica dentro de las políticas ambientales y da 

sentido a los multiples determinaciones en ella. De ah1 que si la5 

actitudes es un proceso psicosocial presente en las pollticas 

ambientales e5 fundamental delimitar la complejidad que 5e estudia. 

Si nuestro interés es ubicar las actitudes del sector 

automovilistico, esta3 cjer=\n sólo las que determinan su acción como 

usuarI.o de un objeto que contamina y define la apl'icación d_e política 

ambiental del Estado Mexicano. Desde donde sus prktcticas que imprime 

la política ambiental establecidas como normas o medidas ecológicas 

definen las actitudes del automovilista. 

Pero ubicar las actitudes del automovilista hacia las políticas 

ambientales, se contextualiza principalmente a partir de un fenómeno 

ambiental, la contaminación del aire, en tanto sea la base de l a  

--cmo Cce las políticas , . .  existencia tanto de 5ct -ac-t-i-tmfikil 

ambientales. 
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De igual manera, las politicas ambientales se imprimen en un 

contexto económico, político y social del Estado Mexicano que ubica el 

propósito de controlar la contaminación emitida por automovilistas. De 

tal manera o efecto ecólogico que define a las politicas del uso del 

automóvil con objetivos precisos de controlar el uso d e l  automóvil, 

mediante una normatividad que 5e específica en acciones concretas que 

tienen l a  obligatoriedod de 5~21- cumplidas por el automóvilista. 

Y de esta manera concretizar el impacto psicosocial de l a s  

politicas ambientales en el sector automovilistico, con l a  incidencia 

de &mbitoc que contiene el todo articulado de una manera especifica, 

desde una pocición epistemolóyica, l a  dialectica-critica. Que nos 

permite reconstruir IUS actitudes y nos brinde un. panorama ai3n m6s 

claro y real de un fenómeno meramente social, y no 5ÓlO d e  los avances 

técnicos y biolóqicos que todavía a estas alturas quieren explicar. 

Siendo que l a  vida del automóvilista es en ciudad, hacerlo inteligible 

forma parte de la pcjitoloqla sacial. 

n 

Para ello, la investigación se emprendió bajo la directriz de un 

esquema de investigación que ubicaba las relaciones entre los hmbitos 

articulados en las actitudes del. automovilista; se empezó con la 

determinación de fuentes de información documentales que los trataba 

de manera general en libros, revistas, periodicos. Paralelamente se 

emprendio al diseño d e  L.tn instrumento de pilote0 tomo fuente de 

información de campo. 



Para cuando se emprendia el analisis y fichado de fuentes 

documentales, el pilotaje del instrumento de selección de información 

se discriminaba. Ubicando areas de investigación: políticas y sus 

pr&cticas, el uso del automovil, la comunicación, afecto a l  medio 

ambiente, al ecjpario del automovilista, transporte p1:iblico y l a  

contaminación del aire. 

Se anal.izaron y sistem6tizaron con 3.a ayuda de das jueces para la 

elaboración de un instrumento final de aplicación. Sin embargo, la 

lectura y an6lisis de las fuentes documentales hasta entonces 

realizadas se correlaciono con la información obtenida en el 

instrumento para realizar 

tipo likert, 9 preguntas 

ubicar l a s  actitudes 

ambientales. 

Sin embargo, 

de informacisn si 

fue harto difícil 

aplicación. Como 

el instrumento mixto final, con 30 reactivos 

cerradas y una abierta, que bastaron para 

del automovilista hacia las políticas 

no podemos negar que existe en su aplicación resaqos 

el aborgaje de 105 sujetos a los que hiba diriqidos 

, no'ce pudo controlar una serie de variables en su 

el evitar la no respuestas a 'aiqunoc yeactivos, 

precisamente porque el sujeto no la entendia o simplemente no tenia 

ningi3na respuesta hacia esa afirmación. 

No obstante, l a  aplicación del instrumento fue adecuada y 

suficiente para que se identificaran lac> actitudes del automovilista 

sobre el uso del automóvil, sobre la normatividad para controlarlo y 

sobre el funcionamiento de la norma. Con la ayuda de un paquete 

-es+ér&kt;icfs se logro ademas la correlación entre su5 actitudes con la 



actitud en general hacia las políticas ambientales, y ver de cuales 

factores dependen su actitud. AdemAs de ver el grado de 

correspondencia que existe entre la actitud del automovilista y las 

políticas ambientales. 

Fue así  que contando con esta información y con el analisis de 

las fuentes documentales se enprendió a la sistematización de ambas 

para la presentación de un esquema de presentación de resultados. 

Discutido y analizado con e1 asesor de la investigación. Se clasificó 

y reordenó las fichas de trabajo documental y la información de campo. 

Para la elaboración a la redacción final.. 
I 

Esta amplia explicación del aborgaje del estudio es pertinente 

ante las dificulatades que se presentan al enfrentase a un esjtudio 

psicococial, aunque contémporaneo requiere de un anal isis nias 

profundo que la aplicación de un instrumento cuantitativo limita en su 

incorporación a una investigación. Sin embargo, e l  resultado del 

estudio de las actitudes de un sector tan amplio de la sociedad, es 

interesante por cuando es el espejo que deja ver lo real de una 

posición o lazo social en la población hacia el medio ambiente y hacia 

las políticas ambientales que se establecen con el objetivo de mejorar 

nuestro medio ambiente social. * 

Por  esa misma razón se parte en l a  explicación del estudio con la 

ubicación de la relación entre naturaleza-hombre coma fenómeno social, 

y no se establecesca a la cuestión ambiental con inclinación a 

considerar al medio ambiente como algo natural, 5ino precisamente 

como una totalidad social entendida en términos de una 

sobreconformación de 10 social sobre lo natural, a partir de que el 

1 

- _____f_-I-- __ ___^  ~ 
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hombre es parte del medio ambiente y forma un sistema complejo 

interactuante entre un sistema natural y un sistema social. 

E n  donde la modificación de la naturaleza afecta al hombre 

originando cambios en sus condiciones d e  vida y en las relaciones con 

sus semejantes. De tal manera que la relación hambre-naturaleza y la 

transformación que s e  deriva de esta relación es asi un fenómeno 

csocial. 

Que a lo largo de l a  historia del medio ambiente se engloba en 

aspectos estructura le5 de l a  re lac i ón soc iedad-na tura leza hast a 

complejizar la relación de un sistema social e n  relación al sistema 

natural coexistiendo e n  un deterioro ambiental significativo en la 

degradación d e  su medio ambiente que ha incidido e n  un franco descenso 

d e  la calidad de vida y bienestrar de la población, convirtiendo 

paulatinamente en un medio ambiente social coma ecosistema fallido, 

que deteriora su medio natural y depende de 105 insumos naturales 

exteriores, elaborandos en como productos inapropiados a la 

naturaleza, se concentran en ciudades industriales-urbanas. 

Pero es precisamente la organización e n  sociedad, donde la 

interacción del ser humano-naturaleza, la que ha evolucionado, 

torn&ndose m&.s compleja y distan.te d e  su relación con la naturaleza. 

Hasta formar una de sus creaciones históricas, especificas y 
4. 

relativamente reciente, u n  Estado Mexicano, como su producto, su modo 

de e:cpresit>n y de organizacibn, que la sociedad alcanza en 5u 

mantención y progreso. 

Pero es la intervención organizada que la sociedad lleva a cabo 

e n  la naturaleza d e  u n  estado mexicano lo que conocemos carno 



desarrollo económico. E l  cual lejos de estar inmerso en ilusiones de 

crecimiento, sólo revela el camino hacia la destrucción la relacion 

hombre-naturaleza, con efectos ecológicos que enfrenta la sociedad 

mexicana en su5 expresiones economicas, política y social. 

Donde la política ambiental es el resultado de la voluntad del 

Estado mexicano y de las condiciones extructural que urigina u n  modelo 

de desarrollo, el llamado a proteger el medio ambiente, incorporado 

"desde a-i-ctera" par la conferencia de Naciones Unid-as sobre el Ambiente 

Humano en 1972. 

No obstante, la política ambiental en México actualmente se 

enfrenta ante una polftica que establece la protección al ambiente una 

de las más altas prioridades del crecimiento, así como requisito para 

dar vialidad al proceso de la modernización del pais. Con un discurso 

ambientalista como estrategia para comprender y enfrentar la5 

mi3ltiples crisis que actualmente nos agobian, 5in parecer lograrlo. 

U n  ejemplo es la problemática ambiental del aire de la ciudad de 

México, enfrentada con el establecimiento de pnlítiracj ambientales, no 

han Ioqrada superar 1.a crisis ambiental qcte vive la población de la 

ciudad de México. .* 

Una de tantos sectores involucradoc en la contaminación del aire 

de la ciudad es el automovilista, el cual cju actividad se ha vuelto 

una necesidad de controlar mediante políticas sobre el uso del 

automóvil significando programas y planes que establecen la5 normas o 

reglas ecolSgicas que deben ser aceptadas y realizadas por los 

automovilistas. 

- 



De tal manera que la expresión obligatoria de la norma o regla es 

la expresión concreta de la política ambiental que 5e define en sus 

actitudes del automovilista hacia las politicas ambientales sobre el 

uso del automóvil. 

Por cuanto por actitud entendemos la posición de aceptar o no la 

regla ecológica, basta para explicar el impacto psicosocial de la 

política ambiental sobre el control del uso del automóvil. 

Es a s i  que como emprendemos con 1.a primera parte del estudio con 

la complejidad creciente de las relaciones medio ambiente-sociedad 

manifiestas historicamente en dististos periodos de la historia del 

medio ambiente en México. Empezando con la integración del hombre a la 

naturaleza, donde a t r a v é s  de la evolución del hombre en un medio 

ambiente natural hace de 5us peculiaridades instrumentos para vivir 

con la naturaleza adaptandose armonicamente, con prSicticas integrales 

al ecosistema natural. El segundo periodo de las altas culturas 

indigarks y el comienzo de la alteración de los ecosistemas es la 

revolución en la producción de alimentos -que significó e1 comienzo da 

la alteración de los ecosistemas, al incorporar la agricultura y la 

domesticación - de animales, la fabricación de alfarería y l a  

elaboracien de metales le permite el aprovechamiento de la eheryia m&s 
n 

' a116 de la mera subsistencia que le proporcionaba la caza y la 

recolección. En deprimento de las primeras alteraciones de los 

ecosistemas naturales. Sin que tuvieran un alto grado de consumo 

energético, ni salid3 de contaminantes eran ciudades con ecosistemas 

con autarquía energhtica p r o p i a .  S i n  embargo el tercer periodo, 

proceso histórico de la colonia y el deterioro de los ecosistemas, es 
I----_-- - _.- . 



pi-eci.- ; ; iniente c o n  ].a conqct i i ; t -a  d e  1.05 EcjpEiFiol.c?s czuandn  if^ c o n d i c i o n a  l a  

c c > l c i n i . z a c  j .ón sabre l a  ba:;;e de la e.-:,trcictura c . , rgan j .zac ior ía I .  de ].as 

ciudade<; i r i d i q e n a s i  y e l  d e t e r i u r - o  a m b i e n t a l  F-c.ie el yr-ado d e  a d e l a n t o  

agr-icrcil.ci a l fa re ro  y m i n e r o  ; i lc :ani :ado par- %ofj i .ndiger lac ;  l o  que ].es 

p e r m i t i 6  organizar u n  e f i c i e n t e  sistema d e  c x p l u t a r i ó n  d e  la5 recursos 

nat'c.irEil.es, o r i g i n a d o  p o r  i-in qenoc:icii.cn qci.e c a m h i n  v a l o r e s ,  c n n c t u m b r e s ,  

t- éc:: n i c a 55 , ec o 1. Ó CJ 1. c a me ri 1; e ii d us t a d a c, 

isterftari; y e n  si mi.cimo u n  

t; Ac t 1. c a c y a c:: t j. v i. d a ci e:; p r o d  LIC .t; i i? a 5 

i::i~>t;~+:~io~-(:) i ~ m b i e n t a l  y ~ t e  I. 1.eva ii l a  izr j .5x:s  a m b i e n t a l  . 
En l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  estudio se Sleqa a v l s u a l i z a r  esos 

c a m b i a s  r a d i c a l e c ;  que h i s t ó r i c a m e n t e  se f u e r o n  a y u d i z a n d o  h a s t a  1 l e g a r  

íi formar un estado yne a d q u i r i ó  una  v i 9 e n c i . a  d e  1.argo p r e s e n t e  y d i o  

pauta  a u n a  I ó q i c a  m & c  i - e i t e r a d a  a 1.0s dei! ;ecic . i i l . ibrj .os ecológicos I 

Para e l l o  establec imos ].as basE-s d e  5i.i f 'nrmac:ion y e v o l u c i r í n  d e l  

est-ado mexicano q u e  i m p u l s a  un moclel1:, dt3 desai-r-al 1.0 e c o n 6 m i c o  c o n  u n a  

hf-gemori ia  c e n t r a l i z a d a  que da cuher-er1c: j .a 3 u n a  u r q a n i i a c i ó n  de l a  

s o c i e d a d  e n  a r t i c u i a c i á n  c o n  l a  n a t u r a l e z a  mas compleja y d e s t r u c t i v a .  

V i c u a l  i z a d a  e n  efectos; e c o l l g i c o - ,  de C . I ~  s i s tema p o l i t i c o ,  a n i v e l  

i n i j c i s t r . . i a i ,  e n e r g é t i c a  y s n c i a i  d e  e v s c i ó r i  a una  r e o r i e n t a c i ó n  de la 

p o l í t i c a  segi:in las 1 - e y u e r i m i e n t o 5  ecrsl.áqico5. E 5 ; p e ¿ l f i c a d a  en d i v e r s a s  

d i f i c u l t a d e s  p o l í t i c a s  que r e p e r c u t e n  en el  a m b i e n t e .  

E s  a s 1  tomo el la tercera par-?:e d e l  eztuclio se empr-.eríde a l  

estudio d e  las p o l i t i c a s  a m b i e n t a l . e s p  e m p ~ ~ a r i d o  p r e c i s a m e n t e  c a n  1 0 5  

a n t e c e a e n t e s  y d e f i n i c i ó n  d e  l a  pral, i k i c a  anibI .enta1 .  en rI&!xico, h a s t a  

llegar a l a  p o l j . t i c a  d e l  p r e s e n t e  ?;e:.:enio, p e r m i t i e n d o n o s  i r -  nias a l l &  

c:Ie las d i f i c u l t a d e s  del y;i:;tema pc:>i . : ! , ' : ic~~ EX. n i v ~ ! I .  a m b i e n t a l ,  e n  un 



di.scLir:jc:) a m b i e n t a l  i s t a  CJLIP l a  pol. i t i c a  a m b i e r i t a l  j.mprime ba jo  cin 

d e s a r r o 1  1.0 sus ten tab le  cama l a  e x t r a t e g i a  j.dC,rlea p a r a  r e c u p e r a r n o s  de 

].a cr-i:sj.Ej ambj.er i ta1,  :;in lc iqrar-  ser ia  niieritT-aij se e n c u e n t r e n  b a j o  una 

pf-ris;inij.ento i d e a l i s t a  que no d e j a  v e r  l a  v e a l  i d a d  d e l  porqci& de esa 

crisi:;. 

S i n  emba rgo  vemos t a m b i é n  q u e  ha e v o l u c i o n a d o  e s a  ' p o l í t i c a  

amb i e r i  t a 1. e ri 5;i-t I. eq i 5 I. a c: i D n y est rc~c  .t I! r a I-: i. ari rq a r'i i c: a e r~ I. :i soc 1. e d a d  , 
e nri c:! n C: I- iii i t  il r3 CI ~'i 1 e y e s  

c: c- r7c T"E t a s c:! I-(@ e v i d e  r i  i- e 

C : I ' I . ~ J , : ;  ambir.nt.31.. Urio d e  t a n t o s  que v i v e  l a  pobl , i c I .¿r i  d e  l a  c:iudad d e  
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Hoy un d f a  como t a n t o s  
c a m i n o  c o n  m i  f a m i l i a  

p o r  l a  a v e n i d a  de los árboles m u e r t o s  
r e s p i r a n d o  apenas ba jo  e l  h o n g o  viscoso 

q u e  como un c i e l o  d e  g a s e s  
c u b r e  l a  c i u d a d  del sol estos d í a s  

** 
Con ellos de l a  mano 

e n t r e  la m u l t i t u d  e m b o t e l l a d a  
l e o  sobre e l  mar de coches 

l a s  l e t ras  de p l o m o  q u e  forman 
en  e l  e s p a c i o  de la mañana 

el v a t i c i n i o  d e l  f i n  p r ó x i m o  
d e  l a  v i e j a  T e n o c h t i t l a n .  

. 
x *  

Hoy un d í a  como t a n t o s  
c o n  m i  f a m i l i a  

c a m i n o  p o r  el bosque d e  c e m e n t o  
o b s e r v a n d o  los á r b o l e s  m u e r t o s  
que como pulmones  mar ch i  tos 

a n u n c i a n  nuestra p r o p i a  m u e r t e .  
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CONTEXTO HISTORIC0 DEL MEDIO AMBIENTE EN MEXICO 

'I Como empujados por espíritus i n v i s i b l e s  los caballos de  
fueqo d e l  tiempo corren ve loces ,  ar rastrando el  carro 
l i g e r o  d e  nuestro dest ino ;  nosotros debemos tan sólo 
sostener l a s  r iendas  valerosamente y cu idar  de que el carro 
no se estrelle a derecha contra un peñasco o se derrumba a 
izquierda  en  un precipicio. 
¿ Hacia dónde vamos? i Quién sabe! ¿ E s  que nos acordamos 
s í qu i e r a  de dónde venimos?. 

Goethe. 

1 . 1  La relacion hombre-naturaleza como fenómeno social. 

En l a  a c t u a l i d a d ,  e l  tema d e l  medio a m b i e n t e  se ha p u e s t o  d e  moda 

e n  d i v e r s a s  d i s c u s i o n e s  a l  quai-dar- una serie d e  a s p e c t o s  de fondo q u e  

se p r o y e c t a n  a l  c o n s i d e r a r ,  a l  hombre  como parte  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  

f o r m a n d o  un s i s t e m a  compleja i n t e r x c t u a n t e  e n t r e  ambas e n t i d a d e s ,  q u e  

a i s l a d a s  d e  su d i a l é c t i c a  no t i e n e  s e n t i d o .  Esto es, n o  existe un 

medio  a m b i e n t e  n a t u r a l  i n d e p e n d i e n t e  d e l  hombre  parque a l  s u f r i r  

s i e m p r e  l a  acción t r a n s f o r m a d o r a ,  a f e c t a  y d e t e r m i n a  el proceso 

a r t i c u l a c i ó n  q L i e  obeckde a su p r o p i a  n a t u r a l e z a .  

D e  hecho, l a  historia d e l  hombre ha sido l a  eiaboracióa c o n s t a n t e  

d e  i n s t r u m e n t o s  como l a  bi:isqueda d e  f o r m a s  para  e - > t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  

con l a  n a t u r a l e z a ,  l a  ha i d o  u t i l i z a n d o  y a d a p t a n d o  a 5 ~ 1 5  n e c e s i d a d e s .  

Dicha r n o d i f i c a c i b n  pe i -manente  d e  l a  n a t u r a l e z a  y que é s t a  a f e c t a  a l  

mismo t i e m p o  a l  hombre  o r i g i n a n d o  c a m b i o s  e n  sus c o n d i c i o n e s  de v i d a  y 

e n  l a r ;  r e l a c i o n e s  cok 5us s e m e j a n t e s .  

---- --u---"- ----- 
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Dentro de este proceso dialéctico de influencias recfprocas, la 

relación hombre-naturaleza no se da en términos abstractos, sino del 

hombre en tanto grupo social, en un medio ambiente especifico. La 

relación del hombre con l a  naturaleza y la transformación que deriva 

de ccjta relacirjn es as1  u n  fenomeno social. No existe, p o r  lo tanto, 

una erñci5ión entre sociedad y naturaleza o mejor dicho , entre sistema 
social y sistema natural, debiendo éstos ser cnncebidos como partes de 

un todo,  como dos subsistemas interrelacionados, integrados a un 

sistema mayor. 

A 10 largo de la historia, la acción del hombre sobre lo5 

procesos naturales se ha ido materializando el medio ambiente 

construido, que se lleva a cabo en un espacio preexisten a la vida 

humana y a cualquier sociedad. Se trata de un espacio físico, natural, 

o en su acepción más comi:tn, del medio ambiente natural que va creando 

otro espacio que esta bAsicamente determinado por las rel.aciones 

humanas y p o r  C;CI aryanizacibn social.. Junto a l  espacio  físico se 

construye asi un espario social. 

al mismo tiempo, la interación snciedad-naturaleza, por la 

intervención del hombre sobre el medio ambiente y l a s  conkecuencias 
,- 

que de ella se derivan no son hechos Q fenómenos aislados, sino que 

transcurren dentro de un continuo temporal, que a l  abordar, la 

existencia de dos tipos de tiempo se hace evidente: el tiempo en que 

transcurre la sociedad humana y los sistema5 naturales. 
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"El primero corresponde a la realidad social, que va 
generando su propia sucesi9n a t r a v é s  de un proceso 
dialéctico, origi nanda nuevas relaciones entre i nd i vi duos 
y ,  por lo tanto, nuevos mecanismosj de regulación del 
proceso social y natural"(1) 

E s  decir, l a  sociedad humana tiene cu propio tiempo secuencia1 en 

funcihn del cambio que resulta cle la interac:j.ón recipi-oca pi-oducida en 

c j i i  seno. 

En cambio, el tiempo de los sistemas naturales, son de m u y  larqo 

transcurso, paro también pueden ser silbitos, violentos, al. terando por 

completo un proceso y afectando profundamente la base natural sabre la 

que se asienta la vida humana. Sin embargo , se gestan cambios en el 
sistema natural acordes a una necesidad temporal propia del sistema 

social. 

De a h í  que la complejidad creciente de la5 relaciones medio 

ambiente-sociedad se .manifiestan históricamente en distintos periodos 

con cada vez mAs estrechas relaciones entre ell05 , que no Cóio 

enriquecen el proceso evolutivo histórj.co de l  medio ambiente, sino l a  
- 

realidad histórica que se investiga. 

( 1 )  Pablo bifaní. Medio Ambiente y Desarrollo. p 24. 
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1.2 Periodos h i s t b r i c o  del medio ambiente en México 

Sin duda alguna la historia del ambiente debe considerarse una 

pi-irnera fase para esbozar qlobalmente naturaleza y sociedad humana con 

un enfoque tutalizante que permita ir marcando los aspectos 

estructurales históricos de l a  realidad ambiental. ac:tual. 

1.2.1 La integración del hombre a l a  naturaleza 

finte l a  aparición del hombre en el medio natural, preexist@ su 

evolución del mundo natural. La cual  permite demostrar que 105 

ecosistemas no se constituyen de una vez y para  siempre, sino que 

sufrieron profundos modificaciones a la largo de l a  historia. 

"Los procesos de yestación de las formaciones 
yeológicas y de l a  vida acuAtica y terrestre abarcó mil 
veces mas años que toda l a  historia de la humanidad."(S) 

El hombre, como 'rama del lrbol de los primates, probablemente 5e 

originó en el antuguo continente Gundwana. Ap~-o~ímadamentg hace uno 

135 millones de años vivía en io5 Arbales. M6c; tarde el cambio 

climAtico procedidó a r a í z  de la primera ylaciación permitió que 

ciertos primates se internaran en la5 llancrraci, mediante l a  

combinación mano, ojos, cerebro, en un cuerpo erguido, el hombre pudo 

imponerse al resta de los animales. 

(2) Luis Vitale. Hacia una H i s t o r i a  del Ambfente. p 25. 

.----..___uw_ 
~ _ _ _ - -  -.- . - "I _- 
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E l  hombre  s u r g i ó  e n  un a m b i e n t e  n a t u r a l .  , hace 2 m i l l o n e s  d e  

a ñ o s ,  c o n j u g a n d a s e  5u f a s e  d e  "homo l e d e n s "  con l a  d e  "homo f a b e r  y 

s a p i e n s "  h a s t a  l l e g a r  a c o n s t i t u i r s e  en un e n t e  q u e  b i o l ó g i c a m e n t e  no 

ha t e n i d o  cambios e s e n c i a l e s  d e s d e  v a r i o s  c i e n t o s  d e  miles a ñ o s .  

E l  hambre ,  r e s u l t a d o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  una rama de los p r i m a t e s ,  

c;i.ii-gio provisto d e  ó r g a n o s  e s p e c i a l i z a d o s  carno l a  mano d e  p u l g a r  1 ibre 

y c j p u e ~ t o ~  a 105 otros  dedos y un s i s t e m a  r- ie i -v ioso y psíquico clue l e  

p e r m i t e r i  l a  f a b r i c a c i ó n  de i n s t r u m e n t o s  y h e r r a m i e n t a s  d e  t r a b a j o  p a r a  

su s u p e r v i v e n c i a  e n  e l  medio n a t u r a l .  

P e r o  l a  i n e l u d i b l e  r e l a c i ó n  que g u a r d a  como hombr-e c o n  l a  

n a t u r a l e z a  , d e m u e s t r a  q u e  e5 solo una d e  5~15 c r i a t u r a s  q u e  se 

d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  a b s t r a e r ,  t o m a r  c o n c i e n c i a ,  

r e f l e x i o n a r -  o r a z o n a r .  H a s t a  h a c e r  d e  el los sus p e c u l i a r i d a d e s  

i n i t : r u m e n t o s  para  c o n v i v i r  c o n  e l l a  y de e s t a  forma hacer suyas s u s  

e :.: t ra o rd i na r i a 6 r i quer a 5. 

E ra  en que los grupos recolectores, p e s c a d o r e s  y c a z a d o r e s  se 

i n t e g r a n  a l a  n s t u r a l . & z a ,  primeros hombres q u e  n o  s ó l o  se a d a p t a n  a l a  

n a t u r a l e z a ,  s i n o  q u e  r e a c o n d i c i o n a  y t r a n s f o r m a  Ta n a t u r a l e z a  a sus 

n e c e s i d a d e s ,  sin a f e c t a r  la a u t o r e g u l a c i ó n  d e l  s i s t e m a ,  p o r q u e  s ó l o  

c onsumian  l o  q u e  e r a  i m p r e s c i n d i b l e  para  SubsiEjtir.  Con una d i e t a  a 

b a s e  d e  l a  que p r o p o r c i o n a b a  el medio n a t u r a l .  



15 

Pero con el d e s c u b r i m i e n t o  d e l  f u e g o ,  p e r m i t i í i  a l  hombre i n i c i a r  

e l  p r o c e s o  d e  c o n t r o l  d e  e n e r g í a ,  q u e  no s ó l o  s e r v i a  p a r a  c o c i n a r  

a l i m e n t o s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  f a b r i c a r  h e r r a m i e n t a s ,  y l u e g o  

i n s t r u m e n t o s  p a r a  f a b r i c a r  n u e v a s  h e r r a m i e n t a s  ?. clue l a  misma 

n e c e s i d a d  d e  rec:olec:t:eir, c a z a r  y pescar o b l i q a r - n n  al. hombre n 

e l a b o r a r .  No sólo u t i l i z a n d o  l a  p i e d r a ,  s i n o  t a m b i é n  el huesjo, e l  

m a r f i l .  y l a s  m a d e r a s  d u r a s  para f a b r i c a r  a r p o n e s ,  b u r i l e s ,  p u n z o n e s  y 

T e c n o l o y l a  que les p e r m i t i ó  una p r i m e r a  a p r o p i a c i ó n  d e  la 

n a t u r a l e z a  que n o  ha  sido d e b i d a m e n t e  a p r e c i a d a  de a c u e r d o  a su v a l o r ,  

e n  la r e l a c i ó n  hombre- n a t u r a l e z a ,  a t r a v e s  del t r a b a j o .  

Como v i n c u l o  h i s t ó r i c o ,  el t r a b a j o ,  e m p i e z a n  a g e n e r a r  

a g r u p a c i o n e s  e n t r e  los h o m b r e s  , e n  esa t emprana  e d a d .  C o n s i d e r a d a  

como un c ierto t i p o  o r g a n i z a c i ó n  Social, d o n d e  se p r a c t i c a b a  la 

a s o c i a c i ó n  d e  105 hombres p a r a  l a  caza c o l e c t i v a  y la f a b r i c a c i ó n  

c o n j u n t a  d e  I n s  e q u i p o s  y h e r r a m i e n t a s .  

P e r o  áilrt a s í  CUS p r S c t i c a s  p a r a  su s u p e r v i v e n c i a  e s t a b a n  

i n t e g r a d a s  a l  e c o s i s t e m a ,  a d a p t d n d o s e  a s1.1 proceso n a t u r a l ,  no 

a f e c t a b a n  l a  v e g e t a c i ó n ,  l a  t a z a  no c o n d u c í a  a l  e x t e r m i n i o  d e  l a s  

e s p e c i e s ,  y l a  r e c o l e c c i ó n  d e  f r u t o s  y v e g e t a l e 5  n o  o r i g i n a b a  

ú e s e q u i  I. i b  r i as  e c o 1  Óg i cos. 
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Si en alglín caso la recolección de f rutos y 1.a cara llegaba a 

afectar el balance ecosistémico, el daño e r a  pronto reparsble, por 

cuanto estos grupos, que eran nómadas, abandonaban el. lugar, 

faci iitando el. proceso de autoregulación del ecosistema 

De a h í  que estos primeros grupos no desencadenaban alteraciones 

ecológicas irreparabl.es, debidó a su armorria con la naturaleza, y u n  

tipo de aryanización , que les permitía l.a coopeiación y disI :r ibcici¿n 

de a 1 imentos para cu superv i venc ia . 

1.2.2 Las a l t a s  cuituras indígenas y el comienzo de l a  alteracion de 

los ecosistemas. 

El tr6nsito de la sociedad recolectora a la sociedad agricola 

comienza hacia el año 4000 a.c aproximadamente. Con la revolución en 

1.a producción cle alimentos, que significli el comienzo de la al.teración 

de 1.05 ecosistemas . 

“Por primera vez en l a  historia, el hombre introdujo 
cambios significativos en los f lu jos  energ&ticos. El iñicio 
de la producción agrfcola permitió cierto control d e  la 
transferencia de energia. E l  hombre comenzó a ejercer un 
dominio -aunque relativo- de las cadenas tróficas, 
aumentando, mediante la domesticación d e  animales 105 
c o n s u m  i d o res sec u n d a 1’ i os I ’  . ( 3 ) 

(3) Ib id .  p.41 
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llunque no se ha podido establecer la forma c o m o  5e produjo la 

transición del periodo recolector al agro. Existen la distinción de 

dos fases importantes en este período, una aproximadamente 4 O00 años 

antes de nuestra era hasta el año 1 000, en que se producen los  

primeros avances en la agricultura y la cerbmica; y o t r a ,  del años 

1T-K)O al 1.5C)O en el que se alcanza un estadio superior ayrmalfarero y 

mineromF~talurgicn, en ].a culturac; maya, inca y ar7tec:a. 

Pero, los avances m6s revelantes de este periodo fueron la 

agricultura, la domesticación de animales, la fabricación de alfarerla 

y la elaboración de metales , que le permitía el aprovechamiento de la 

energía m b s  31.16 de la mera subsistencia que le proporcionaba la caza 

y la recolección. 

La agricultura fue una de l a s  primeras intervenciones 

~jiynif icativac, del hombre en los ecosistemas. Los procecios de siembra 

y cosecha introdujeron cambios sensibles en el ambiente, que junto a 

la domesticación de animales se aprovechaba la energla que se 

almacena. Sin embargo, en su fase temprana, la ayricultura y la 

domesticación de animales se combinaban con la recolección, la caza y 

la pesca, 

Porque : 
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"La agricultura y la crianza de animales presuponen la 
exitencia de un cierto excedente de víveres. Y esto por dos 
razones: en principio, porque su técnica exige la 
utilización de simientes y animales para fines no 
directamente alimenticios, con el objeto de producir m65 
plantas y carne para una época ulterior. Después, porque la 
agricultura ni la crianza de ganado procuran 
instantaneamente el alimenta necesaria para la conservación 
d e  la tribu, y porque se necesita una reserva de viveres 
para el período que transcurre entre la siembra y la 
cosecha. De ahí que ni la aqricultura primitiva ni la 
crianza pudieran adop tarse inmediatamente como pr i nc ipa 1 
sistema de producción de un puebla".(4) 

Aparecieron por  etapas, consideradas en principio como 

actividades sencundarias respecto de la caza y a la recolección de 

frutos, complementandose mucho tiempo can ellas. Hasta que la 

agricultura, proporcionó la vida sedentaria, con una organización 

cooperativa de trabajo, que tenían pero ahora aplicable en la tierra 

laborable, roturada en comiin, como propiedad comunal. 

Fue can el regadío artificial que se aceleró el proceso de 

producción agraria, constituyendo, con los primeros barbechos, el 

factor decisivo en el cambio de la técnica aqrícola. 

'I La5 indigenas construían terrazas o andenes hacia 
donde diriglan las acequíis que abrían desde los rios o 125 
ladera de las quebradas. El riego artificial sobre terrazas 
escalonadas se practicaba en toda la Z O R ~  andina, desde 
Mé:<ico hasta Chile lo que revelaba una importante 
orgsliización social para el cultivo". (5)  

( 4 )  Ibid. p.47 
( 5 )  Ibid.  p .  48 
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Muestra de que los pueblos indígenas perfeccionaron el sistema de 

regadío artificial, como una de las primera fuentes energéticas que 

logro controlar la sociedad humana. Paralelamente con la domesticación 

de animales, significb un gran acontecimiento, parque se empezó a u s a r  

una enerqia que completaba r,u propia fuerza  de t r a b a j o .  

L..a tecnolagia inaiqena alcanza su m á s  alta expresión en el. 

tr.abaja y elabnrac:ión d e  los metales. 

Los aztecas e incas conocían casi todas las 
aleaciones y dominaban las técnicas de martilleo, vaciado 
de metal y repujado, generando una tecnología propia tan 
avanzada para ia &poca”. ( 6 )  

Para lograr estos avances minerometalCtryicos utilizaron l a  

energía proveniente del carbón de leña en 105 hornos de fundición que 

demostraban el grado elevado de su metalurgia. Inminentemente 

reconocida como los inventos mas avanzados de la época. 

Hl igual que l a  ‘fabricación de v a ~ i J a 5 ~  ollas y otros productos 

d e  ceramica que facilitó la cocción rapida de alimentos, me,.jorando la 

dieta alimenticia. CerClmica que no sólo era para tareas domésticas 

sino también de cardcter decorativo, en las que se utilizaba colores 

llamativos. Decide luega, elaboradas con una técnica tan depurada que 

ahora, no podrían fabricarse. 

( 6 )  ib id .  p .  51 



S i e n d o  m o t i v o s  de una m a n i f e s t a c i ó n  c u l t u r a l  e l  hombre  expresa 

5u i n t e g r a c i ó n  a l  s i s t e m a  d e  l a  n a t u r a l e z a .  En g e n e r a l  s u s  

m o t i v a c i o n e s  c u l t u r a l e s  i n s p i r a d a s  por l a  e s t r a c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a  

n a t u r a l e z a .  , 5e m a n i f e s t a b a n  c o n  mSc, c l a r i d a d  e n  l a  p r a c t i c a  con l a  

" m a g i a " ,  c o n  e l  i n t e n t o  d e  i n t e r p r e t a r  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  n a t u r a l e z a .  

' I . . . .  ( l a  magia) f o r m a  un e s f u e r z o  d e  l a  m e n t e  humana 
por  e n c o n t r a r  una e x p l . i c a c i ó n  d e l  mundo y d e  l a  v i d a ,  p a r a  
l u c h a r  c o n t r a  l o  d e s c o n o c i d o ,  a p e l a n d o  a l a s  f u e r z a s  de l a  
n a t u r a  1 e z a  Y ,  a l  mismo t i e m p o ,  t r a t a n d o  d e  
c o n t r o l a r l a s "  ( 7 ) .  

L o  c u a l  d e m u e s t r a  q u e  h a b í a  una p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  d e l  ser 

humano q u e  t r a t a b a  d e  a p r e h e n d e r  l a  n a t u r a l e z a  a t r a v é s  d e  e m o c i o n e s  

v i o l e n t a s .  

Su o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  pa saba  d e  l a  h o r d a  d e l  p e r i o d o  recolector, 

a l  g e n s  y a l a  t r i b u ,  ba sada  en los l a z o 5  de  p a r e n t e s c o ,  que 

desempeñaban  e l  t r a b a j o  c o n j u n t o  p a r a  e j e c u t a r  l a b o r e s  d e  i n t e r é s  

comctn y d i s t r i b u c i ó n '  i g u a l i t a r i a .  Es d e c i r ,  l a  a c c i ó n  d e  p a r e n t e l a  

e x i g í a ,  a su v e z ,  que c a d a  i n d i v i d u o  d e s a r r o l l a r á  l a  f u n c i ó n  s o c i a l  

a s i g n a d a ,  que c o r r e s p o n d i a  a un e q u i l i b r i o  e n  el campo d e  lac,  

r e l a c i o n e s  humanas , c o n s i d e r a n d o  e s e n c i a l  por a q u e l  e q u i l i b r i o  i d e a l  

d e  l a  n a t u r a l e z a ,  e r a  de p o r  si mismo g a r a n t í a  m a t e r i a l  d e  

s u p e r v i v e n c i a ,  volvía a p e d i r  m o d e l o s  específicos d e  c o n d u c t a .  

( 7 )  I b i d .  p.52 

---*. *-- 
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No obstante, g r a n  parte de la organización social estaba 

estructurada en torno al trabajo para el regadío artificial: 

construcción de terrazas, desecación de pantanos, canales y andenes 

para facilitar la circulación del aqua destinada a la producción, 

agraria. Lo cual todo estaba en función de explotar a l  mdximo las 

aquas fluviales para el 1-egadío artificial. 

Esto permitió aumentar el excedente de producción, que se 

utilizaba para el intercambio comercial , Q bien se dejaba como 

reserva o se reinvertía dentro de la comunidad. Sin dejar ser conducto 

a un inicio de alteración de los ecosistemas naturales. 

Sin embargo, estas ciudades indí.genas, no tenían un alto grado de 

consumo enerqético, porque en cada ciudad habían muchos Arboles, 

plantas, pastos, lagunas, arroyos y otros componentes autotróf icos que 

proporcionaban energía propia. 

La mayoria d e  los habitantes de l a  urbe estaba dedicad-a a tareas 

agrícolas, que los autoabastecia . El consumo de agua era elevado, 

pero la5 ciudades no tenían salida de agua contaminadas ni desechos 

imposibles de reciclar. Sino eran ciridades integradas a los 

ecosistemas. 
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Por ejemplo, la ciudad de teotihuacan, como la ciudad m$s 

populasa y poblada, la mayoria de la gente cultiva l a 5  tierras de los 

alrededores, dedicada a 125 actividades artesanales fue sede de un 

Estado poderoso que extendió su dominio sobre vastas areas 

ecologicamente ricas, con cisternas integrales a los ecosistemas. 

En efecto los primeros asentamientoc urbanos, que comenzaron a 

surgir en aldeas y ciudades iniciaban el proceso de revolucicin urbana, 

que a nuestro juicio, estas ciudades indigenas, no tenían un alto 

grado de consumo energético ni eran un conglomerado importador de 

energia. Y nunca dejaron de estar relacionadas con el campo. 

Atreviendanos a caracterizar a estas ciudades indígenas como 

ecosistemas con "autarquía energética propia" .* 

* Entiendo por a u t o t a r q u l a  energética propia como el autoabartecfmien- 
to de energfa. 
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1.2.3 Proceso histórico de la co lon ia  y el deterioro de los  

ecosi s temas 

Con l a  l l e g a d a  d e  los E s p a ñ o l e s  s o b r e  una ba5e e c o l ó q i c a ,  con 

e x h u b e r a n t e  v e g e t a c i ó n ,  m e t a l e s  p r e c i n s o s ,  z o n a s  c u l t i v a d a s  c o n  

1 - e gad í o  a r t i f i c i a l ,  a b u n d a n t e  mano de o b r a ,  se c o n d i c i o n ó  l a  

co l . on I . zac  i ó n  y e l  d e t e r i o r o  d e  105 e c o s i s t e m a s .  

E s t o  es, l a  r i i p i d a  y f r u c t u o r j a  c o l o n i z a c i ó n  E s p a ñ o l a  f u e  el grado 

d e  a d e l a n t o  a g r i c a l a ,  a l f a r e r o  y m i n e r o  q u e  h a b í a n  a l c a n z a d o  105 

i n d í g e n a s .  E5a t e c n o l o q í a  l e  p e r m i t i ó  a 105 E s p a ñ o l e s  a r y a n i z a r  e n  

p o c o s  a ñ o s  un e f i c i e n t e  s i s t e m a  d e  e x p l o t a c i ó n .  Re n o  h a b e r  c o n t a d o  

c o n  i n d i o s  expe r t o - ,  e n  el t r a b a j o  m i n e r o ,  a y r i c o l a  r e s u l t a r í a  

i n e x p l i c a b l e  e l  h e c h o  de q u e  io5 E.5pañOle5,  s i n  técnicos, n i  p e r s o n a l  

e s p e c i a l i z a d o ,  h u b i e r a  p o d i d o  d e s c u b r i r -  y e x p l o t a r  l a 5  r i q u e z a  d e l  

p a í 5 .  &demás d e  e n c o n t r a r  c o n  pueblo5 s e d e n t a r i o s  q u e  c o n o c í a n  l a  

d o m e s t i c a c i ó n  d e  a n i m a l e s  y el s i s t e m a  de riego a r t i f i c i a l  que 

# 

- f a c i l i t O  a los e s p a ñ o l e s  l a  t a r e a  d e  c o l o n i z a c i ó n .  . 
c 

S i n  e m b a r g o ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  de t e c n o l o q f a  E s p a ñ o l a ,  se 

e n t r e m e z c l o  c o n  l a  t e c n o l o g í a  i n d í g e n a ,  pero e n  un p r i n c i p i o  5e 

aprovecho d e  e s t a  h l t ima  y t e r m i n ó  p o r  i m p o n e r s e  l a  p i - imera  e n  f u n c i ó n  

d e l  aumento de la p r p d u c c i ó n  d e  m a t e r i a  p r ima  para l a  e x p o r t a c i ó n .  
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Si ti aciOn extruct ira1 histórica que facilitó a los españoles el 

aprovechamiento de las bases ecológicas con la instauración de una 

economía a la que sólo le interesa l a  exportación de productos 

agropecuarios y mineros. 

"Con la conquista de México se inicia un período que se 
caracteriza por el nacimiento y apreciable decjarrollo d e  
una economía mercantil.. . , sistema mercanti 1 que scirye ccmo 
"enclave" en el seno de una estructura diferente, ..., el 
choque.. . .mAs violento.. que empieza a desgararse y ailn 
físicamente a ser destruida la vieja cultura mexicana. Par 
tratarse, de una cultura vieja y con hondas raites, ...q ue, 
d e  un moda o otro, es defendida por millones de habitantes 
y, por otra parte, porque España sufre un evidente atraso 
económico y técnico, porque espera recibir beneficias 
inmediatos". ( 8 )  

Economía mercantilista que remplaza la economía de las 

comunidades indigenas para la pruduccihn de materia5 primas y la 

extracción de metales preciosos. Porque: 

"La economía indíqena es l a  1:inira capaz de producir, a 
corto plazo 105 beneficios que España eFpera recoger 
precisamente de l a  conquista, d e  a h í  que de mamento respete 
el régimen de propiedad y de producción y muchos 
instituciones de los pueblos"(9!. 

( 8 )  Alonso Monteverde. D i a l é c t i c a  de l a  economfa Mexicana. p .  22 
(9) Ibid.  p.23 
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E s  d e c i r ,  el  c o n q u i s t a d o r  c omprende  q u e  es s o b r e  l a  e c onom ía  

i n d i g e n a  como p o d í a  s a t i s f a c e r  su a p e t i t o  d e  y a n a c i a ,  b a j o  e l  m ó v i l  d e  

l u c r o  y e l  p r ó p o s i t o  d e  e n c o n t r a r  f o r m a s  mas e f i c a c e s  d e  e x p l o t a c i ó n  

de l .  t r a b a j o  i n d i g e n a .  I n t r o d u c e  e l  v a l o r  d e  c a m b i o  y la e conom ía  

m o n e t a r i a  e n  una s o c i e d a d  q u e  s ó l o  c o n o c í a n  el v a l o r  d e  LISO y l a  

e c o n o m í a  n a t u r a l .  

D e  a h i  q u e  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e l  m e r c a n t i l i s m 0  no  s i g n i f i q u e  

d e s c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o m u n i d a d e s  i n d i g e n a s  q u e  s i g u i e r o n  

p r a c t i c a n d o  l a  e c onom ia  n a t u r a l .  P e r o  e l  p r o c e s o  d e  c o l o n i z a c i ó n  tue 

s o c a v a n d o  l a s  b a 5 e 5  d e  l a s  c omun idades .  P o r q u e  n o  p o d i a n  p e r m a n e c e r  

" m a r g i n a d a s "  d e l  p r o c e s a  d e  la e c o n o m i a  i n t r o d u c i d a  por l a  

c o l o n i z a c i ó n .  Los i n d i g e n a s  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  v i o l e n t a m e n t e  a l  

r é q i m e n  d e  e x p l . o t a c i Ó n  y d e s t r u c c i ó n ;  g e n o c i d i o  q u e  y a  h a b f a  comenzado  

c o n  l a c  g u e r r a ,  c) p o r  e p i d e m i a s  i m p o r t a d a s  por 105 c o l o n i z a d o r e s .  Que 

a c e l e r a b a  su d i s m u n i c i ó n  d e  q r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  y a f e c t o  

s e r i a m e n t e  a los e c o s i s t e m a s  q u e  h a b í a n  l o g r a d o  una s c i s t a n c i a l  

i n t e q r a c i 8 n  a l  a m b i e n t e .  

" L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  c a t A s t r o f e  d e m o q r 6 f i c a  f u e r o n  
l a  d e s t r u c c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  a j u s t a d a s  a l  
a m b i e n t e ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  c l a s e  d e  los s a c e r d o t e s  q u e  
t e n í a n  el c o n o c i m i e n t o  e m p i r i c o  mas e v o l u c i o n a d o  y c o n  
e l los,  d e  t é c n i c a s  Y tcic t i c a í  e c o l ó y i c a m e n t e  
a p r o p i a d a s " .  t 1 0 )  

í l ( - J )  O s v a l d  S u n k e l  y N. Gligo. Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
en Amdrfca L a t f n a .  p .138  

-_ -~ 



26 

Cambios en las estructuras de las comunidades Indigenas, que poco 

a poco va consolidando la economía colonial que no se prolonqa 

uniforme, ni suave, sino abre' paso en medio de una surda y violenta 

1.ucha que va perdiendo gradualmente a medida que las actividades m6s 

lucrativas quedan en manos de 105 Españoles, ].a5 relaciones 

mercantiles se extienden y la economia de la Nueva E:;paña queda en su 

conjunto integrada a el naciente mercado mundial. 

"La nueva España no es una excepción respecto a otros 
pa ises  en 10s que, antes y dé-spues, se desenvuelve la 
economia de mercado;.. ...., lejos de ser pacíficamente 
implantado, se ve precedido de una cadena interminable de 
atropellos, abusos y vejaciones que en el contexto 
histórico en que 5e producen, son necesarias p a r a  que la 
naciente bciryuesia comercial y agricola afirme y consolide 
su posici8n dominante 'l. ( 11 )  

Con l a  nueva economía implantada en función de la exportación 

primaria, fueron configurando subsistemas que aceleraron el 

desequilibrio de Ins ,ecosistemas. Como por ejemplo, Las  explotaciones 

agrarias de un 5410 producto, como el cacao, trigo, azúcar, provocaron 

los primeros desequilibrios ecológicos, osea los ecosistemas 5e 

hicieron m6s vulnerables. Debido a que la diversidad es una de las 

principales características que garantiza la estabilidad de los 

eco5 i stemas. 

( 1 1 )  Alonso Monteverde. D i a l é c t i c a  de la Economia Mexicana. p .  29 

-yI.II 
- - 
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E l  aporte m 6 s  significativo de los Españoles a los  ecosistemas 

fue la introdución del caballo y el ganado vacuno, aumentando las 

posibilidades de aprovechamiento d e  la energía animal, que en poco m á s  

de un siglo se multiplico, pero gracias al excedente que la 

explotación de los ecosictemas proporcionaron p a r a  la producción del 

ganado. 

La explotación ganadera cie convirtió en un importante rubro de 

exportacien ocupando tierras que afectaron 105 ecosistemas. Debido a 

la concentración d e  la propiedad territorial, arrebatas a los 

indigenas, y destruyendo los pequeños subsistemas de producción 

agricola que habfan desarrollado . Con el objeto principal d e  obtener 

una producción a gran escala de productos para la exportación, sin 

preocuparse de los desequi 1 ibriorj ecológicos que comenzaron a 

generarse. 

Con las formas de explotación d e  la enerqía humana, impuestas por 

10s Españo1.e~ para abastecer su mercado, como la "encomienda" de 

servicios sólo reflejan la5 relaciones más esclavistac que producían 

grandes beneficios a los colonizadores, provocado a 5u vez l a  dr6citica 

disminución de Xacj comunidades índiqenas por los trabajos forzados a 

que eran sometidos. 
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"El indio no elige al señor y no establecen vínculos de 
vasalleje, como el siervo del medievo. E l  indigena 
encomendado era ma5 explotado que un siervo".(l2) 

En razón de que no sólo eran mercancía sino también un 

instrumento de producción empleado especialemente para extraer metales 

preciosos o trabajar e n  las plantaciones. Que se refle.jó ante la 

escasiex de mano de o b r a ,  en la crisis del régimen encomienda. 

"Cuiando la Corona empezó a quedar relegada ante la 
ambición y la falta de escrfipulos de casi todos 105 
conquistadores, la encomienda comenzó a 5u vez, a exhibir 
sus graves contradicciones e incluso su ineficacia.. . . no 
habia 5uf iciente traba jodores para mantener esa5 
instituciones, y muchos reclamaban la mano de obra 
indígena". (13) 

Dada la escasez de mano de obra,  los españoles tuvieron que 

recurrir a los mestizos para cubrir esta necesidad. Sin embargo, esta 

nueva energla humana no podía ser sometida a l  régimen esclavista 

disimulado que se había practicado en los indigenas. Sino implantar 

nuevos régimenes de t r aba jo  como el asalariado, el inquilinaje, la 

aparcería y la medianería. 

Los mestizos, que afinales de la colonia eran el sector 

mayoritario de la población , constituyeron la base de nuevos 

régimenes de trabajo, que expresaban e1 surgimiento de un capitalismo 

embrionario, dependiente del sistema capitalista en formación. 

. . - . 

(12) Luis Vitale. Hac ia  una H i s t o r i a  d e l  Ambiente en America 

(13)  Alonsu Monteverde. D i a l é c t i c a  de l a  economía mexicana. p.29  
L a t i n a  . p .  67 
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" Que España t r a t S  de interferir en todo momento can 
trabas y restriciones artificales al desarrollo mercantíl e 
industrial...M&s de allí no puede derivarse que tal régimen 
expresa un supuesto feudalismo sino antes lo contrario 
precisamente el desarrollo inicial del capitalismo..., que 
trataba de retener para sí los beneficios del intercambio 
con la colonia y de l a  superioridad metropolitana y del 
capitalismo d e  otros paises, que pese a todos las trabas de 
España, %e abría paso en el nuevo mundo" ( 1 4 )  

Lo cual todo indicaba que la dirección del país era hacia un 

capitalismo. Pese a las rígidas prohibiciones y al celo con que trató 

de sustraerse a la Nueva España. Sin embargo la vieja fortaleza 

colonial acaba por ceder ante el embate d e  u n  capitalismo exterior en 

ascenso, y ante l a s  propias fuerzas internas, no por débiles 

inexistentes, que han venido gestAndose de mucho tiempo atrSs. 

f .2.3.1 El deterioro ambiental. 

El deteriora ambiental , no podemos negar comenzó hace muchas; 

centurias, pero fire la colonización l a  que realmente promovió el 

proceso de deteriord del ambiente, que en muchos casos e5 el 

resultado de la degradacidn paisajista secular que ha incidido en un 

franco deícensa de la calidad de vida y bienestar en sector 

mayoritarios de población, desencadenando procesos de marginación 

yeogr&fica, y subintegraci9n a 105 paisaje5 productivas, lo que a su 

vez, a hecho iniciar nuevos ciclos de deterioro ambiental y cambios en 

el U50 del suelo. 

( 1 4 )  Ibid  p .  34 
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En f i n ,  el deterioro ambiental empezó con los primeros nucleoí 

~irbanos fundados por  los Españoles como ciudades-fuertes, que servfan 

de apoyo para el avance de l a  conquista. A medida que avanza la 

colonización , la mayoria de las ciudades se desarrollaron en función 
de l a  economía exportadora, generando la ciudad-puerto como Veracruz. 

Algunas ciudades se eriqieron en zonas ya culturizadas p o r  105 

indigenas. En función de la explotación de metales, preciosos y 

materias primas en zonas donde abundaba mano de obra  indiqena. Se 

agruparon all-ededor de las ciudades, creadas con la finalidad de 

ejercer un mayor control y de tener mano de obra indígena cerca. 

Otras ciudades crecieron en epicentros mineros, el descubrimiento 

de estas 'zonas mineras, promovía e1 traslado sistematico de pueblos 

indígenas ya aculturados, con el fin de obtener la ayuda primera de 

mano de abra.  Lo cual representara la iniriacibn de, la transformación 

del paisaje, la fundación de nuevos nucleos urbanos y de pueblos 

indios a los que 5e pretenderSr que 5e aten a la ciudad colonial. 

Estas ciudades con finalidad, funcionamiento y organización 

diamentralmente opuesta a l a s  ciudades indigenas. Y así  estructuradas, 

las nuevas ciudades fueron perdiendo flujos enerqét icos propios y 

comenzarun a depender de l a  importación de energía externa, inclusive 

en 105 casos como el de l a  ciudad de Mé:.:ico, donde io5 Españoles 

refundaron la ciudad sobre los antiguos asentarnientos urbanos 

indígenas, que sí tenían autosuficiencia energética 
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A s í ,  la ciudad de México, a medida qua se organizaba y 

regularizaba las actividades cotidianas comenzaron a aparecer 

necesidades imposteylables que se hicieron necesarias de atender. 

' I . .  . . . Implanda en una laguna, descubrió el tremendo 
problema de las inundaciones, pues a i  fundarse la ciudad 
hisp6nica se había alterado el drenaje natural, se 
pr-odujeron las primera:: en 1553 y 5e repitieron variar; 
veces... Pero a principios d e l  siglo X V I I ,  cuando el virrey 
Moritec,clar-ns emprendió la abra del acueducto de Chapultepec 
para proveer d~r? agua a la ciudad, SE? proyecto también y se 
puso en ejecucibn una vasta obra de desague que se 
prolongaría,durante m i s  de un siglo". (15) 

Cambios que deterioraban el ambiente vislumbrado en el paisaje 

con acequias y alcanterillas, puentes para cruzar los canales. 

Ciertamente, con construcciones religiosas que imprimian su sello a 

la ciudad , s i n  comparación posible con la arquitéctura civil. 

Revelaban la significación de l a  iglesia en  el seno de l a  sociedad y 

105 rasgos fundamentalmente de la mentalidad de sus clases altas. Pero 

revelavan, ademas, algunos fenihenos sociales y culturales de 

importancia, puestos' que 1.0s estilos arquit&ctonicos respondieron. 

tanto a la gravitación de la influencia peninsular como a la5 

condiciones propias  de la ciudad. 

(15) Luis Vitale. Hacia una h i s t o r i a  d e l  Ambiente en América 
Latina. p. 75 



A firtes del período Colonial, las ciudades estaban en pleno 

procesa de crecimiento. M#:.:ico sobrepasaban 105 l(:,Q,OOO habitantes. 

Cambiaron el paisaje y alteraron, en parte, el ambiente al 

constituirse en los primeros ecosistemas no naturales dependientes de 

105 f lujo5 energéticos externos. Paralelamente abandonando y 

aplastando las formas de convivencia ínteyrativa al ambiente 

practicada durante sjigios por  lac; comunidades índigenas. 

Durante 1.a época republicana se acentuó el proceso de 
deterioro de 105 ecosistemas, al continuar las formas de 

revolución de 1810 cambió l a  forma de gobierna politico, no 
l a  estructura cocioeconómica haredada de la colonia. Los 
sectores de la clase dominante criolla estaban 
comprometidos en una política económica cuyo denominador 
comhn era la exportación de productor; agropecuarios y 
mineros". (16 )  

expoliación implantadas por l a  colonización Española. La  

Limitados a l  proceso de liberación a la independencia política 

formal , originó que el p a í s  entrara a un nuevo tipo dependencia, el 

de la metrópolis europea, al permitir la entrada indiscriminada de 

manufactura extranjera, para asegurarse mejores precios y mayor 

demanda de su5 materras primas, que plasma las bases del nuevo pacto 

colonial. 
c 

"A partir de la segunda mitad del s i g l o  X I X  se conformo 
(un nuevo pacto colonial), como resultado de 105 efectos 
que la revolución industrial tuvo en loci paises mas 
avanzados , lo que significó para México un periodo de 
crecimiento al estrechar relaciones con los mercados 
internacionales ' y  losi capitales extranjeros, así como una 
articulación mSs efectiva del mercado mundial , por la 
producción especializada de materias primas y la 
importación de productos manufacturados" (17) 

(16) I b i d .  p .76  
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Este nuevo pacto colonial con loci paise5 europeos en pleno 

proceso a la revolución industrial aceleró el deterioro de los 

ecosistemas, debidó a que: 

"Las tierras fertiles fueron utilizadas solamente para 
explotar los productos de exportación . Se aceleró la 
devastación de bosques con el fin de habitar tierra para la 
economia agroexportadora. L a s  comunidades indigenas , que 
conservaban todavia a fines de la colonia algunas parcelas, 
1:cier-on expulíada5 de 5us tierras.. . . .La propiedad 
territorial... fue dedicada a la crianza masiva de ganado o 
al cultivo de determinados cereales y plantaciones, 

escasa consolidandose un subsistema acgrlcola de 
diversificación, que acentuaba el deterioro de los 
ecasistemas" (18). 

Muestra de que nuestro p a í s  s810 se desempeñaba como abastecedor 

de materias primas bdíicas y como importador de productos 

i ndust r ia les. 

Durante el Siglo X I X ,  también se acentuó el desequilibrio 

ambiental con el enfAsis de la economía capitalista, que subordinaba 

al país a las nece'sidadecj de materias primas de la5 metrópolis 

europeas, que originó l a  sobrexplatación de 105 rec~ircjos naturales de 

manera indiscrirninada , que ar rasó  can la f lo ra  y fuana del pa í s .  

(17) Alonso Monteverde. Dialéctica de la economía en Edexfco. p.  39 
(18)  Luis Vitale Hacia una h i s t o r i a  del Ámbfente en Arnbrica.. .  p .  77 

. ,  -111111 
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Fi mediados del siglo X I X ,  comenzó la explotación de los 

combustibles fósiles, como el carbón, la madera, el petróleo, 

afectando io5 ecosistemas por la devastación excesiva en beneficio de 

la5 metrhpc3lis altamente industrializadas. Intervención del hombre 

que empezó a modificar los frágiles ecosistemas que rápidamente se 

deterioraban , convirtiendose rniichae; Areas en zonas crecientes de 

desertificación, transformación de vegetación, 5equia5, que para fines 

del s i g l o  grandes extensiones se mostraban can erosión y con 

vegetación deteriorada. 

Con una economía de exportación México empezó a configurar ias 

características del subsistema urbano, debido al auqe de la5 ciudades 

que habían sido creadas en la colonia en función de una economía 

agrominera exportadora, lograron un relevante crecimiento durante la 

segunda mitad del siglo X I X  en el que se produjo un astinablemente 

aumento d e  exportación . La ciudad desplazó al campo, convirtiendose 

en el centro económico, político y cultural. La contradicción campo- 

ciudad se fue ahondando a medida que fue adquiriendo una fisonomia 

capitalista en detrimento de las provincias agrarias. - 
Muestra de ello, eran las guerras civiles postindependencia, 

expresión de la rebelión de las provincia5 contra la capital. Pero la 

. victoria militar de la ciudad-capital s b l c i  afirmaba In5 interes d e  las 

regiones y el poder central. 
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'I E l  triutifo de la ciudad--capital significó el 

aplastamiento de las economias agraraias pequeñas y de las 
industrias artesanales del interior que habían logrado 
generar una tecnología propia. La entrada indiscriminada de 
manufactura extranjera, estimulada por l a  política del 
gobierno central ..., liquidó todas las posibilidades de 
crear una industria nacional, con una tecnología adecuada a 
las posibilidades del país".(l9) 

Con el surgimiento de ciudad--capital central, la dependencia 

respecto de la5 metrópolis europeas no sólo 5e expreso en lo 

económico, sino en lo cultural, debidá a la preponderancia del 

comercio extranjero que empezó a cambiar la5 costumbres no sólo de 

los habitantes, sino también de la clase dominante y de ].a pequeña 

burguesia, fenómeno que estableció una nueva forma de dependencia 

interna entre la capital y la provincia. L a  ciudad se apropiaba del 

excedente económico qenerado en las provincias consumando la división 

del trabajo entre campo-ciudad. 

Pero a medida que la ciudad--capital se transformaban en sociedad 

urbana se penetraba e n  una mentalidad mercantilista que la burguesia 

criolla habla empezado con lentitud con la introducción de una 

economza capitalista en formación. En el fondo, la sociedad rural fue 

reducida poco a poco, a 105 esquemas urbanos. 
.n 

"Después de 1870.  empezó el lento cambio de otra5 
ciudades. Varias adoptaron la iluminación a ga5, 
introdujeron los tranvias a caballo, perfeccionaron los 
sistemas de aprovisionamiento, comenzaron a -pavimentar 
algunas calles y mejoraron 105 servicios de seguridad". (20) 

(19) I b í d .  p .  81 
(20) Ibíd. p .  82 
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Toda esta art1 íicialidad del medio ambiente, produjo mayor 

demanda de mano de abra, iniciandose el fenómeno de imigración del i 

campo-ciudad. Que van gestando capas medias, integradas especialmente 

por artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas, etcétera; que 

comienzan a modernizarse. Paralelamente , surgen io5 primeros niicleos 
de obreros que laboran en las empresas manufactureras. Lo cual se 

promueve la transformación de la ciudad, siguiendo el modelo y los 

estilos arquitectónicos de las metropólis europeas. 

"Con 105 modernos edificios, muchos de los cuales eran 
sede de las grandes casa5 comerciales, reflejaban la 
penetración del capital extranjero, cobre todo a finales 
del siglo pasado y principios del presente. Las  ciudades 
incorporaron transportes, como los modernos tranvías, que 
expresaban el desarrollo capitalista, aunque venquado. . ' I  

(21)  

Es por ello, que la transformación d e  l a  ciudad--capital, van 

paulatinamente artificialisando el medio ambiente, que se ha 

interpuesto crecientemente entre el hombre- naturaleza, creandose la 

ilusión de que cada vez se depende men05 de ella. Y todos las 

prActica5 e n  relación con la apropiación d e  la naturaleza, 

agricultura, silvicultura, pesca y míneria, v a n  perdiendo importancia, 

mientras ce expande 1.3 tecnología mi i5  evolucionada, como industria de 
.. 

transformación y d e  servicios d e  fondo ióla muestran un equívoco. Sólo 

que para que ese ambiente artificial funcione se requiere de un 

adecuado abastecimiento de alimentos y agua, es úecir, para que el 

(21) I b id .  p .  83 
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medio 5ea v i s i b l e  y product ivo ,  

energia, ex t r a í d a  de l a  na tu ra l eza .  

es 

A s í  a l gunas  c iudades  del p a í s  

paulatinamente en un ecosistemas 

concentradores de  incjurnos n a t ~ i r a l e s  , y 

1. nd i spencab 1 e 5e sumi nicjt re 

empezaron a c onve r t i r s e  

f a l l i d o s ,  s iendo centros  

lugares en que se e l abo ran  l a  

mayor p a r t e  de  los prodcicto-; correspondientes . A su vez que se 

concentran l a  mayoría de  l a  pob l ac ión ,  agravando s i g n i f  icativamente e l  

deter ioi -a  ambiental .  D e s a r r o l l o  urbano que responde a l  papel  de l a  

c iudad en l a  a r t i c u l a c i ó n  de l a  p e r i f e r i a  con el sistema mundial y 

exp res ión  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  dependencia acentuada a p a r t i r  de  

l a  decada de  1930, con el i n i c i o  d e l  proceso  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  

transformando e5 t a s  c i udades en sot iedades i ndcis t r i a  1 es-urba nas . 



2.-EL MODELO DE DESARROLLO DEL ESTADO MEXICANO, 

A estas alturas de la evolución del Estado, cabe 
preguntarse qué papel tiene éste en el problema ecológico, 
qué participación tiene en resolver las dificult8der do l a  
destrucción del medio ambiente. 

Luis Gari ta  Bonilia 

2.1 Impacto ambiental de l  estado mexicano. 

Históricamente, el medio ambiente natural ha tenido cambios 

radicales, que se fueron agudizando hasta llegar al presente siglo. 

Donde la supervivencia humana, es la evidencia clara d e  revisar 

las formas de articulación del 5er humano, organizado en una sociedad, 

con la naturaleza, la que da sentido y fondo a las condiciones 

actuales del medio ambiente-sociedad mexicana. 

Lo cual es imprencindible ignorar, porque sólo as1 entenderemos 

105 efectos ecológicos que lleva impreso. No sólo, dentro de? sus 

manifestaciones en l a  dinlmica política, económica y social s i n o  en 

una de su5 creaciones históricas, especificas y relativamente 

reciente, el Estado mexicano. El cual lejos d e  estar inmerso en una 

dinlmica de cambio , ha dejado la huella de un proyecto desarrollista 
lleno de ilusiones modernistas, que sólo revelan el camino hacia una 

destrucción entre los hombres, cino sobre los hambres de un planeta 

llamado tierra. 
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Por eso, el estado mexicano antes que nada e5 una crearción 

histórica, ineludablemente presente. No siendo prudente ocuparse de 

reseñar las formas y variaciónes de los estados que cubre varios 

siglos, 5 i  io es por el olvido que resucita el despertar de aquellos 

estados indigenas, que desaparecieran al ser conquistados y dominados 

par 1.0s Españoles. Porque a partir de ,  entonces, México y su población 

se hundía en un estado Español cada ves mas dependiente, que obedecia 

a la explotación de la colonia en beneficio de la metropóli, 

destruyendo la armonización entre l a  naturaleza-hombre. A pesar que 

1821 se consumia l a  independencia de la nación , penosamente, en una 
nación, sí subordinada y m&s depredadora que la otra .  

Razones históricas del Estado Mexicano, fundamentales para su 

base, en una estado nacional con intereses aligárquicos locales, que 

durante el Porfiriatc), se formaron , para sellar su fortaleza con la 

entrada en escena económica nacional de los capitales extranjeros. 

Aunque di6 origen a un estado liberal oliyArquico, su fracaso 

llegó, par cuanta lac; correlaciones de fuerza camb.iaron, debido a que .. 
proyecto de modernizacien 5e vo1vj.Ó m6s excluyente, y otros 

sectores reclamaron participación en las decisiones estatales, ademas 

de SL! incapacidad para permitir el ascenso de n u e v a s  élites políticas 

p r a v u c ó  que su dirección entrar& en ct-iciis. 
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Crisic: revolucionaría mexicana que transciende al constituir un 

nuevo estado que adquirió una vigencia de largo presente, y dió pauta 

a la introducción del país en una lógica mas reiterada a ios 

desequilibrios ecológicos y en sf mismo a1 hombre llevandolo a una 

crisis  ambiental del cual ya e5 parte. 

Sin embargo para poder ver su5 efectos, m6s especificos, e5 

necesario mostrar los movimientos, que le dieran pa50 a formarse como 

el puder central que dirige un modelo d e  desarrollo que establece la 

dinámica de la interrelación entre la sociedad mexicana-medio 

ambiente. 

P o r  el hecho de haber sury~tido de un movimiento revolucionario 

triunfante, y en este caso, de un movimiento en el que tuvieron amplia 

e intensa participación lac; masas populares, que requerian de 5it 

soberanía popular. Se estableció un orden constitucional en el que 

funda sit estructura jurídica: E l  constitucionalismo 50Cla1, obra de 

los revolucionarios y de su base social. Legitima su institucionalidad 

a medida en que se fueron cumpliendo algunas de las mA5 importantes 

%areas de la revolución. 

Necesariamente el. constitucionalismo social, ya integrada como 

garantía a los derechos sociales, introduce una modificación en l a  

relación con los f ines del Estado, y amplía considerablemente las 

atribuciones y los medios que le permiten ser agente promotor del 

crecimiento económica y social.. 
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A 5 í  este estado revolucionario mexicano 5e va enderezando hacia 

la formación de un régimen presidencialista y la mejor prueba de ello, 

la da 12 misma constitución de 1917 que inicia el proceso de 

i nst i tuc iona 1 i zac i ón del presidencia 1 ismo. 

finte lac, necesidades nacionales y politicas que ponían en jue5o 

el destino de la revolución, entre ellas, la reforma agraria, rescate 

de las riquezas nacionales que se encontraban en ma.nos de extranjeros 

y la satisfacción de las exigencias del naciente proletariado urbano. 

Problemas, que ni el legislativo, ni el judicial constituían poderes 

capaces de resolver, sólo el presidente, con su capacidad ejecutiva 

pod r i a hacer 1 o 

P e r o ,  antes de que se constituyera un poder institucional, ya 5e 

había asentado una base económica, a través de una reforma hacendaría: 

I * - .  , - .  . . . , emprendida bajo un nuevo y radical impulso 
de la dirrección estatal en materia economfca, sentó, la5 
bases de l a  infraestructuda productiva. El alcance de. 105 
programas carretero e hidraCtlico llega a nuczstros dias; el 
dinamismo de la red camionera con la que se intregó el 
mercado nacional propicirj la movilidad de bienes, en tanto 
que obras  de riega con l a s  que se impulsó la producción 
agrícola -al generar excedentes- es t i m u  la ron la 
industrialización el proceso de reconstrucción 5010 se 
detuvo por el impacto de l a  gran Depresión de 15'29"(22). 

i22)Granados Róldan Otto, et al. Ndxfco 75 años de la revolución. p.23 
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Que durante los primeros años de la década de 105 treinta el 

mundo capitalista, que ahn vive lo5 efectos de la depresión económica 

iniciada en octubre de 1929, adopta una politica economica basada en 

gran parte en la teorla keynesiana sobre el empleo, el interés y el 

dinero, con el fundamento de la intervención del estado en l a 5  

actividades de desarrollo del pais. 

En México, la llegada de LCizaro Cardenas al poder coinciden con 

este momento, por  lo que no se sustrae a l a s  nuevas condicione5 

criticas de 105 paises capitalistas, por cuanto las raiceí. economicas 

nos ubicaban como país dependiente de los mismos. A5i ].a nueva 

politica económica de Cardenas queda permeada de dicha respuesta, 

resumida en una definicón del estado ante la sociedad, como ESTADO 

BENEFACTOR; materialización de un nuevo estilo de política económica, 

propus6 establ.ecer medidas proteccionistas, extender la5 obras  

pt ib l icas ,  desarrollar politicas de incentivo al capital privado y 

satisfacer alguna5 demandas cjocialecj bAsicas. 

Estas transformaciones ecónomicas mund i a 1 es, q Lied a ron 

establecidas para el desarrollo nacional, en el que se afianzaba el 

Estado como rector del proceso económico. Y Cárdenas una vez en el 

poder, se dió éi la tarea de ampliar la5 bases p a r a  una política 

intervencionistas del estado en la economía y la sociedad mexicana. 

1 
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Para ello, C6rdenas requirió la consolidación del poder estatal, 

que lo lleva cabo mediante la organización y el control político de 

los grupos obreros, campesinos y empresarios. En una integración 

organica del partido oficial de la revolución, d e  organizaciones, de 

manera tal que 5e pusieran bajo el dominio del estado , las bases del 

desarrollo nacional. 

Sin duda, 

“Una política semicorporativa que mantenía separados 
al proletariado y a l  campesino pare. evitar que e n  el proceso de 
reformas sociales las masas escaparan al control del Estado, 
una política populista que facilitaba la reorganización del 
Estado sobre de una serie d e  concesiones que garantizaban ese 
control; la transformación del PNR en PRM ligando estrechamente 
las masas trabajadoras a l  Estado a través de las organizaciones 
corporativas, la sindicalización de los burócratas, la 
expansión del sector pdblico y la implementación del bagaje 
ideológico reformista de la revolución, produjeron resultados 
decisivos. El país entero habia sido organizado, incluidos los 
empresarios obligados a pertenercer a las Camaras 
correspondientes. Pocas veces e n  la historia un Estado había 
obtenido tal legitimidad y un dominio tan definitivo sobre la 
vida económica, política e ideolójgica de un pai5” (23). 

Política de masas que implicó una estrategia económica muy 

importante: la reformulación de las relaciones de produccibn como 

despegue económico dentro d e  un marco d e  una sociedad iqualitaria; y 

así la necesidad d e  conciliar intereses incorporando ambas fuerzas, el 

capital y el trabajo, a un proyecto de desarrollo baJo el control, 

dirección y protección del Estado. 

Porque: 

(23) Ib id.  p.25 
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"Solo el Estado tiene un interés general, y, por eso, 
sólo él tiene una visión de conjunto. La intervención del 
estado de ser cada vez mayor, cada vez m65 frecuente y 
cada vez ma5 a fondo"(24). 

Contexto en el que aparece el estado heyemoníco centrado en el 

presidencialismo, de hacer de él, un Organizador del consenso y 

promotor activo del de5arrollo nacional. Intento que se da y 

precisamente cuando la5 clases son organizadas en p r o  de objetivos 

económicos. Estada que paso a desempeñar una funcióm protagonista, al 

asumir una verdadera rectoría económica. Por un nuevo modelo de 

de-iarrollo impulsado desde élm Donde se le da coherencia en una 

oryanizacion de la sociedad en articulación con la naturaleza, 

tornéindose mas compleja y destructiva. 

Si cansideramos que el proceso de intervención organizada que la 

sociedad lleva a cabo en la naturaleza e5 parte importante de lo que 

conocemos como desarrollo económico. En efecto, el estado del ambiente 

no es 5 Ó 1 0  consecuencia de desarrollo, sino un importante prerequisita - 
para que éste ocurra. 

( 24 )  Ibid. p.24 
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2.2 Efectos ecológfcos d e l  modelo de desarrollo d e l  estado mexicano. 

2.2.1 Características centrales del modelo de desarrollo. 

El interés general del estado en el  desarrollo del país, 

necesitaba un motor que lo impulsara, la inversión privada, 

ampliamente reconocida en su particiapación en l a  economía. 

Pera su participación suponia dos condiciones b8s;icas: procurar 

en su progreso, el progr-eso del pa í s  , y someterse a la dirección y 

preeminencia de l  estado como rector de l a  economía. Siendo importante 

en las relaciones en sociedad, Cárdenas habla logrado reinvidicar 105 

derechos tanto de trabajadores como de patrones y mediante una especie 

de alianza entre ambos, dinamizar la5 fuerzas ' d e  producción y 

favorecer la acomul.ación de capital. Colaboración y articulación en 

torno a una labor comiln: l a  Industrializacion y l a  independencia 

nacional. 

Pero, fue hasta la década de los 40, como la industFialización 

del pais e5 considerada como el camino mAs idóneo para consolidar l a  

economia. Que ce insertó en l a  conyuntura mundial favorable provocada 

por ia Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la urgente necesidad de 

rícistituir una amplia gama de importaciones, a c a ~ t s a  del conficto 

b&li .co,  no era posible seguir adquiriendo. 

. . -- -- 
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La guerra provoch la expansión de la demanda internacional, sobre 

todo por parte de Estados Unidos, de artículos que el país tenía la 

posibilidad de producir, y generó también una fuerte entrada de 

capitales extranjeros que buscaban la paz del país p a r a  ser 

invertidos. 

&si las condiciones para la industrialización, qeneradas por los 

gobiernos revolucionarios, se complementaron para iniciar dicho 

desarrollo industrial de México, mediante la estrategia de sustitucion 

de importaciones, como esencia del proceso de diversificacion de la 

actividad económica y de políticas de protecci8n, fomento y reyulaciQn 

industrial. 

La industrialización por sustituci8n de importación emprendió su 

camino que duraria 40 años, a la postre hacia una industria 

manofacturera crecienqo en contrapartida al sector agropecuario, cuya 

presencia se redujo, de 21% a principios del periodo, a 5ólo Y % a 

finales del mism0.l 
* 

En este sentido podemas afirmar que la industrialización cambio a 

México, de ser un pais agrario- minero 5e transformo en 

industrializado a nivel intermedio. 

Rene villareal. Desarrollo Indus t r i a l  en M&xico en: Granados Róldan 
Otto, et a l .  México 75 años de l a  revolución. p.306 
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Y la muestra de ello es, que durante el periodo comprendido de 

1936-1956 el amplio impulsor de crecimiento fueron los bienes de 

consumo no durareros, entre los que destaca el paquete basico, 

logrando una competitividad e n  el mercado mundial, conformando de tal 

manera en un n k l e o  de actividades industriales exportadores. Sin 

embargo después de 1956 y mas especificamente en 1960, 5e reduce 

estos bienes de cons~uno agropecuario y e1 consiguiente aumento de los 

bienes intermedios y de capital.2 

&si la estructura de las manufacturas para el periodo de 1960- 

1982, permite constastar el avance de la participación de la 

industria. Con el aumento en la participación de la industria química, 

derivada del petroleo, productos de caucho y plástico de 11.4% a 

25.4%; asimismo , la industria de productos metalicos d e  9.1% a 16.6% 

del total. Estos desarrollos dinamicosj se realizaron dentro una 

lógica d e  industralización sustitutiva y d e  crecimiento hacia 

adentrog3 

Si bien ,"...el estado tenía, pues, que volver toda su capacidad 

económica e n  ara5 del progreso nacional", estos datos demuestran la 

tendencia de industrialización del país hacia el progres- económico 

nacional. Lo cual debía 5er sostenida sobre todo por los empresarios 

nacionales. Su componente fundamental, el destacado papel del Estado, 

que deb í a  organizar y promover las relaciones económicac; entre los 

diferentes sectores. 

ibiü. p .  307 
3 i b e m  



E l  apoyo a la industria nacional, el estimulo -aunque de manera 

tardía- al comercio exterior y la provición de recursos financieros a 

las empresas pilblicaci. 

En el marco de una política económica dirigida al mercado interno 

se incentivaron las inversiones privadas mediante los siguientes 

instrumentos: una politica de comercio exterior de carbcter 

proteccionista, la expanrjiDn de la infraestructura, el suministro de 

energla a precios reducidos, el estimulo al consumo masiva, bajas 

cargar, impositivas y una política agraria favorable a la 

industrialización. La industrialización acelerada debe garantizar el 

mayor grado posible de abastecimiento del mercado interno con 

productos nacionales a fin de incrementar el empleo y 105 ingresos, 

reduciendo al mismo tiempo la dependencia e ~ t e r n a . ~  

Sin embargo, desde 1940, y mA5 claramente desde principios d e  los 

afios sesenta, el sector agrario ha sido postergado cada vez en favor 

de la industrialización. Esto se debe, entre otros factores,  a l a  

rubvención a 105 alimentos, hecho que ha beneficiado sólo a la 

población urbana y a la industria transformadora por medio de bajos 

c05tos de producción y mano de obra barata, así como mediañte precios 

moderados de materia primas de origen agrario, lo que favorecía el 

consumo y la exportación de productos agroindustriales. Lo5 reducidos 

precios de venta de los alimentos bbsicos, las superficie de 

producción demasiado pequeñas y la alta tasa de crecimiento de la 

Edith Kurzinger, et a l .  Polftica ambiental en México. p.44 
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población, sumados a una política ayropecuaria que, por un lado, ~ 

promovía a cualquier precio las grandes explotaciones orientadas a la I 

exportación y, por el otro, excluía a los campesino5 y 105 ejidatarioe , 

del acceso a los créditos y al asesoramiento, tuvieron como 

1 

consecuencia que hubiera escasos esti.mulos a la producciÓn,y por ende, 

rendimientos insuf icientes en m~ichas zonas rurales 5 

Los ingresos en las Areas rurales alcanzaban cada vez menos para 

c,ostener las familias lo que desató la imigración masiva hacia las 

ciudades, especialmente al Distrito Federal. La producción de 

aliementos se redujo de tal manera que ya no garantizan m6s el 

autoabastec imiento, vol v ienda emprencindib le importaciones en 

valumeneci cada vez mayores. 6 

La irrupción de la crisis del endeudamiento en septiembre de 1982 

puso término al "milagro económico mexicano" que había brillado hasta 

los años setenta por 5~t5 elevadas tasas de crecimiento y el alto grado 

de estabilidad, y que aparentemente iba a prolongarse por unos años 

m65 gracias al "boom" petrolero. 

Sin embargo lo mác qrave del asunto fue que a partir de la 

disponibilidad de crédito exterior barato cultivo expectitivas de 

crecimiento espectacular y relativamente ilimitado, que para ese año 

l a  ilusión se desvaneció al coincidir al incremento dr6stico de l a s  

tasas d e  interés con l a  caída en los precios de petróleo, revelaron 

con crudeza la crisis estructural. 

Idem 
Idem 
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Que ponía fin a un modelo d e  desarrollo proteccionista devestido 

de progreso nacional. Y bajo la superficie escandalosa del proyecto de 

De La Madrid, que asumió la tarea de ajustar su dimensión, sus rasgos 

cjalian a la luz: 

"* Una agricultura dual de rentables cimas comerciales y 
deprimidos valles de autosubsistencia. 
a Una industrialización fincada en la mano de obra barata, 
con salarios inferiores al aumento de productividad, 
sindicatos eficaces en el control de sus agremiados, 
estabilidad interna de precios y protección comercial, 
generador de altas ganancias. 
* Expansión de las grandes concentradoras de las 

ganancias- y con ellas de l a  riqueza- en un mercado 
dinámico de clases alta5, compartido por la burocrAcia bien 
pagada y la expansión relativa de grupos medios: un mercado 
Qlite con fuerte consumo. 

.)I. Los bienes de producción necesarios para alimentar ese 
circuito d e  producción y consumo. 
* El aval político y regulador económico del modelo el 

estado, administró el descontento y la desigualdad, 
garantizó ganacia5 y mano de obra pacífica, infraestrcutura 
pciblica y servicios, educación gratuita, subsidios al 
consumo y la producción. Y el mayor "insuma!' de todos: 
estabilidad política." 25). 

Y sus efectos se expanden refrentando el agotamiento de la 
participación estatal. 

".....(es): el fin de una época del capitalismo 
contemporaneo , esto es: la crisis de la po5guerra, 
conocida como Crisis del modelo Keynesian0 o del estado 
social o benefactor. Esta cri~i~,........., puede definirse 
a partir de la contradicción que se presgnta entre el 
mercado y el estado . E l  continuo crecimiento del aparato 
estatal, la innovación y restricción que é5te realiza sobre 
la económia, comienza a funcionar después de cierto momento 
coma obstatulo al desarrollo. Parece que l a  expansión 
estatal marcha paralela al crecimiento de la ineficiencia y 
que l a  potencialidad del mercado se inhibe fuertemente 
cuando el Estado impone restricciones" (26) 

-- - -- -.I_II__- 

(25) Héctor CSquilar Camín. Después d e l  M i l a g r o .  29-30 pp. 
(26) Ibfd. p. 28 
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Y bajo éste esquema, el gobierno de la madrid delineó un conjunto 

de medidas , que se abocaran a la tarea de llevar a cabo un cambio 

estructural de la económia mexicana. Los puntos sobresalientes son la 

reconversión industrial, la desicarporación de empresas p6blicas que 

no sean estrategicas ni prioritarias, la apertura d e  la economía, el 

saneamiento de las finanzas piiblicas y el impulso a la 

descentralización. 

Medidas de cambio estructural que desplazan al modelo 

proteccionista, y se dirigen hacia un modelo de apertura comercial, 
, 

que 5e lleva a cabo, bhsicamente bajo una reforma economica 

neoliberal. 

En principio, l a  modificación de la estrategia del presupuesto 

piliblico , la contracción del gasto y l a  inversión pdblica, factores 

determinante de la estructuración del mercado interno en el modelo 

proteccionista. Esto se explicó por la necesidad de fondos para pagar 

la deuda p6blica externa y para frenar l a  inflación. Junto con ello, 

el gobierno incremento la captación fiscal y desincorporó a un 

importante conjunto de empresas p6blicas. 

Siendo un ajuste impulsado fue mayor a la requerido para lograr  

las desequilibrios, lo que provoco la desarticulación del complejo 

estatal que estructuraba la actividad económica centrada en el mercado 

interno, propuesta del proteccionismo, profundizando el colapso de 

152932  este modelo económico. * 

Celso Garrido N. ¿Reforma economica neof iberai?. p. 19 
Idem. 
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Pero al mismo tiempo dicha estrategia condujo a un sistema de 

presupuesto pilblico superavitarivo antes del pago de intereses, 

abandonando la característica situación deficitaria del modelo 

anterior. Con ello el gobierno mantiene un extraordinario poder 

financiero que 51 aplicó al pago del servicio de la deuda páblica 

externa e interna así como al financiamiento de diversos subsidios 

otorgados en apoyo de los nuevos actores del cambio estructural. En 

particular el efecto positivo sabre 1.a capitalizacibn de las grandes 

empresas privadas a consecuencia del cobro de 105 intereses de la 

deuda phblica en montos crecientes.9 

En cualquier caso lo que se destaca de ecta estrategia e5 que la 

misma no significó una pérdida de la capacidad reguladora por parte 

del Estado, sino un cambio en la forma. Dado el agotamiento y la 

inviabilidad de la forma tradicional de intervención pdblica, este 

aspecto de la es>trateqia d e  gestión de la deuda configura un 

fortalecimiento del poder estatal en lo ecónomico.1° 

For otra parte, para pagar la deuda en un contesto de ~ e ~ t r i c c i ó n  

del financiamiento externo, era necesario lograr superClvits en l a  

balanza comercial. En consecuencia se contrajeron las importaciones 

por efecto de la fuerte devaluación del peso y de' l a  recesión del 

mercado interno. 

I b id  p.20 
l(:) Idem. 

-----"--- -.-_I_- 



Asimismo, se incrementaron las exportaciones no tradicionalesll 

como consecuencia de varios factores: el subsidio cambiario para los 

exportadores, implicita en la política de un peso subvaluado que 

requería una sobreoferta de dólares por parte del Banco de México; un 

cambio de estrategia en la5 grandes empresas privadas: la fuerte caída 

de los salarios reales. Esto llevó a una situación super&vitaria de la 

balanza comercial.12 

Pero la consistencia con el enfoque neoliberal de io5 mercados 

con las nuevas condiciones de la economía mundial exigían cambios 

radicales en el campo de la reyctlación de las imp0rtaciones. Estos 

significó que se redujera significativamente el nivel de los aranceles 

y que se cuprimiera progresivamente el sistema de control no 

arancelario de las importaciones. Con ello se dio una estraordinaria 

apertura de la economía, justificada por el góbierno como un 

instrumento para reducir la presión inflacionaria interna.13 

Pero conforme se concreta esta nueva estructura del comercio 

exterior que resulta d e  la5 reformas políticas estatales, la misma no 

parece poder reproducirse en base a los simples mecanismos de mercado, 

sino que requiere una intervencibn pr3blica permanente. Lueqo de una 

fase de expansión muy acelerada de la exportaciones no tradicionales, 

el ritmo de crecimiento de la mismas comenzó a estancarse para 1988. 

En cambio, La5 importaciones mantuvieron u n  fuerte crecimiento luego 

de la apertura antes mencionada. l4 

. .. . _. 

l i  

l2 Idem 

Entendiendo por expertaciones no tradicionales todos aquellos- 
productos que no elabora directamente el país. 
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Est0 obliga al gobierno a mantener políticas reguladoras sin 

afectar la mencionada reforma del comercio exterior, eviten que los 

desequilibrios con los que se opera bajo estas condiciones afecten el 

funcionamiento de la económia. E5 así que promueve el regreso de 

capitales al país asi como el ingreso de capitales extranjeros, con el 

objetivo de financiar el desequilibrio comercial sin tener que 

realizar ajustes significativos en el tipo de cambio ni restringir la 

recien otorgada libertad de importar.15 

Es así, como se configura un nuevo modelo de desarrollo mas 

acorde con el modelo de inserción abierta en la economía mundial. El 

cual no parecen crear una tendencia a reducir significativamente la 

intervencisn estatal sino al contrario, de apoyo a las grandes 

empresas que asumieron el liderazgo de expansión exportadora no 

tradicional e incrementaron s u  participación oliqopólica o 

monopólitica en el mercado interno. Sumado a una formación de un nuevo 

sector de capitalistas financieros, compue5to por exbanqueros, 

industriales y comerciales que alcanzo alzas inusitadas en 1987, pero 

no fue hasta 1990 cuando se registra un avance radical, incluyendo 

ahora l a  posibilidad de que ei capital extranjero participe en estas 

instituciones financieras. Después de todo, concluyó en un cambio 

radical de orientación de algunas grandes empresas transnacionales que 

habian participado de los beneficios del mercado interno 

proteccionista, pero ante el cambio del país y dentro de una 

13 Idem 
14 I b f d .  p.21 
15 idem. 



e s t r a t e g i a  de r e l o c a l i z a c i ó n  a n i v e l  mundial,  deciden en un acuerdo 

negociado con e1 gob ie rno  comenzar a p roduc i r  para expor ta r  a l  mercado 

Las grandes empresas t r a snac iona l e s  junto con algunos grupos 

p r i vados  nac iona les ;  se c o n v i r t i e r t e n  en l í d e r e s  y sjoportecj d e l  modelo 

expor tador .  

Esto es, un modelo "impulsado por  el sistema 
t r a ~ n a c  iona 1 como su s t en to . . . . a  SU expansion i smo 
y l o b a l . .  . . . " í27 )  

L a  cua l  i nd i ca  a b r i r  105 mercados de t a l  manera que: 

"De un proteccionismo ciertamente exagerado en muchos 
a spec tos ,  pasamos sctbitamente a una desprotecc ión  también 
exagerada y mucho m 6 s  nociva.  S i  en 1985 el 1 0 0  por  c i e n t o  
de  l a s  f r a c i onec  a r a n c e l a r i a s  requer ían  permiso de 
importación, para 1987 l o  requer ían  iinicamente e l  3.8 por  
c i e n t o  d e  d i chas  f r a c c i one s  y para  1992 sólo el 1 .7  'de 
ellas, que protegen solamente a l  10.1 por  c i en to  de l a5  
importaciones,  e l  90 r e s t an t e  es importación l i b r e  y con un 
a rance l  promedio ponderado de  sólo 11.1 por c i en to ,  uno de  
las mas b a j o s  d e l  munda". (281 

Si b i e n ,  para  l a  pob l ac ión  aumentó loci productos de consumo 

importados , dicha aper tura  nos ha hecho mA5 dependientes de l a  
- 

import ac i ón : 

' I . .  . . .cancelando aceleradamente l a  p o s i b i l i d a d  de  que 
e l  p a l s  c rezca  a t a s a s  razonablementes s i n o  es con c a p i t a l  
e x t r a n j e r o ,  lo cua l  en s í n t e s i s  t r a s l ada  los  mandos; -de 
nuest ro  decjarrol lo a 1 os cent ros  f i n anc i e r o s  
t r-ansnac iona les" (29 1 

. . . . ... -. - . . 

( 2 7 J  David Mhrquez C I .  El perffi de la Jornada. p .  2 
í 2 8 )  Idem 
( 2 9 )  Idem 
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Y prueba de ello, es que el capital extranjero domina ya casi en 

multiples ramas de la industria: la automotriz, maquinaria, 

refresquera, quimico-farmacéutica, electronica,agroquímica. Al igual 

que en otros sectores como el turismo; y con la apertura; invaden el 

comercio, la minería, la industria alimentaria, l.a industria 

editorial, Y 1 OS 5121- v i c i os ; penetran 1 0 5  transportes, 

telecomunicaciones, la agricultura, la banca y los servicios 

financieros y de hecho a toda l a  economia. l7  

Y lo más importante las repercusiones del desarrollo mexicano 

vive la paradoja y l a  paqa de 5u eficiencia. Las soluciones que ese 

sistema ofreció ayer, son los problemas de los mexicanos de hoy. 

La destrucción de la naturaleza, e5 la que en los dltimos años 

del milenio, obliga al hombre a p l a ~ t e a r s e  nuevas formas de 

articulación en 50ciedad con la naturaleza. 

l6 Celeo Garrido n, ¿ Reforma economfca noeíiberal?. p.21 
l7 David Marquez A .  El perfil de l a  Jornada. p . 2  
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2.2.2 Efectos ecológicos del sistema politico mexicano. 

.Al tiempo que vivimos, México 5e encuentra ante la agonla de un 

sistema político simbrado desde la revolución mexicana, donde sus 

manifestaciones de dicho hecho son variadas. Pero son muestra de 

claro empuje hacía el cambio, donde se incluya las transformaciones 

que el Estado organizó y alimentó en la sociedad. 

Eso es e n  realidad lo que esta e n  juego, la relación del estado y 

la sociedad, que desde tiempos atrS5, el tutor estatal vive desafiado 

por la5 autonomías de la sociedad que ha propiciado. Y como dice 

Aguilar Camin en: 

' I . .  . . .una sociedad con Animos independientes, posesitatales, 
ha emergido de la saga de modernizaci3n diriqida por el 
Estado. Al término de esa carrera loca, que ha dejado e n  el 
camino tantas ruinas deformes, delatadoras d e  su prisa, 
toca d e  una nueva modernización. Pero en l a  nueva pieza 
teatral los papeles han cambiado y el Estado no tiene o no 
puede tener el papel hegemonico" . u 

Efectivamente, e? l a  nueva modernización (tratar d e  poner al país 

a la hora del mundo), iniciada en 1982, a raíz d e  la quiebra de CLI 

antiguo modelo d e  desarrollo; tan radical ha sido su cambio emprendido 
c 

que siguió siendo desde arriba apoyado en grandes intrumentos del 

control politico corporativo, que garantiza disciplina e n  1.05 momentos 

critico5 del viraje. 

* Héctor Aquilar Camín.Despu&s del Hifagro. p .37  
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La palanca heyémonica para hacer e50 fue lo que en iiltimos 

términos gruesos, seguimos llamado presidencialismo. Pero el camino de 

las inconformidades creadas por las reformas para el cambio, el propio 

poder presidencial se erosiona. Erosión que debilita su hegemonia, 

como poder central de un Estado que logra el apoyo y lealtad de las 

masas. Para propósito de una clase elitista que el mismo a dejado 

introduccir a través de su acallada voz de modernización nacional. 

En fin, la que es importante es esa relación particular entre la 

incorporación (populista) de las masas y el control estatal 

(Autoritario). Porque mientras entre los grupos sociales mA5 poderosos 

se desarrolla una polémica pluralista para imponer 5us intereses, los 

menos privilegiados permanecen marginados de la participación política 

mediante la dominación autoritaria presidencialista. Situación que 

entraña importantes implicaciones para el conjunto del sistema 

político. 

En principio, y desde que se consolidó el poder estatal como 

condición primordial para el desarrollo del país, la organización y 

control político de los segmentos y grupos sociales (corporativismo), 

era la condicción primordial para llevar a cabo el 'proyecto k?conÓmico, 1 

y la regla era su consenso hacia el poder estatal presidencialista 

que harían posible dicho objetivo. Se estableció, que las demandas por 

acciones notables provenientes desde "abajo", por ejemplo, en favor de 

reducir la contaminación ambiental, ni es tomada realmente encuenta 
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por la dirrección política ni alcanza a transformarse en acciones 

concretas, debido a la naturaleza jerarquica que establece inhibe la 

participación de la mayoria quienes tienen mas posibilidades reales 

de solucionar el problema. Es decir, el poder se ejerce desde arriba, 

controla, y manipula a lac, masas a través de su hegemonia, basada e n  

el hecho de que el orden establecido estaba respondiendo a la5 

aspiraciones de la5 mismas, al menos como ellas lo percibian. 

Sin embargo, e n  la actualidad, e5 precisamente lo que esta sobre 

la me5a e n  discusión, las estructuras autoritarias arraigadas, que se 

han mostrado durante mucho años incapaces de responder adecuadamente 

ante los problemas cada vez mAs graves, no pueden continuar, porque el 

predominio de una élite tecnócrata aceleró el deterioro d e  la anterior 

forma de Estado benefactor y abrió espacios a nuevas relaciones d e  

poder estatal presidencial, para quedarse sólo con su condición 

autoritaria. 

Muestra del presidencialismo contemporéineo: 

c 

"...la congregación de facultades omnímodas, y la 
imposibilidad de usarlas con plenitud; es el don 
autocrStico de nombrar al próximo presidente y es la 
fantasía d e  regir detalladamente a una burocracia cada vez 
más autónoma; e5 el decisión unipersonal de endeudar al 
pais ; y es la impotencia ante el agravamiento de los 
problemas centrales" (50). 

(3:)) Carlos Monsivais en: La transfcibn interrumpida. .  .., p. 113 

- .- 



Eso es realmente, lo que ObstAculiza, la participación real a la 

solución de los problemas ambientales, porque es la sociedad, el 

lmbito donde estan las posibles soluciones, y no e n  una persona que 

dirige s u  poder unilateral y autoritario. 

Y a ,  desde 1988 la población repudió ampliamente el 

presidencial ismo. Sin embargo atln se cree posible mantener esta 

síntesis institucional no 5 Ó l O  intacta sino acrecentada. 

Vuelve a encontrar resguardo en una nueva idea que, teóricamente, 

tendrían a desplasarlo. La nueva idea de organización social, 

construida al tiempo de la modernización: El estado Liberal Social. 

"El liberalismo social, en lugar de la "mano invisible" 
postula, para hacer justicia, 'I la mano visible" y 
solidaria del Estado, como lo ha expresado el propio 
Presidente de México" (31 1 

Esta idea del estado, en lo social del liberalismo viene, en lo 

esencial, de la permanencia d e  algunos rasgos del sistema político que 

el Estado Benefactor creó. Nos referimos, al carlcter d e  autoridad que 

el Estado continth ejerciendo sobre los procesos económicos y 

sociales, desde una rígida y vertical estructura de poder. Situación 

de doble ambigiledad por una parte, se aplicaba la modernización e n  u n  

esquema político tradicional; por la otra, la restricción económica 

privilegiaba 1.a acción liberal negando la participación social. Sólo, 

así  planteado el problema, podemos entender, lo social como el límite 

- 

(31) IgnacioWalle F. El lfberalismo socfal en: La Jornada (11/08/93) 
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político a lo liberal desde el centralismo estatal. De ah1 que 

podríamos considerar lo social como el ingrediente político, que 

requiere el Estado para hacer posible el liberalismo económico. 

"En esta perspectiva, la contradicción liberal-social 
no es posible, se ha convertido en recurso político 
para mantener un nuevo equilibrio social. Porque si 
bien el "Liberali5mo que otorga el primado al 
ingrediente social sólo tiene cabida el Estado 
DemocrAtico"I32). 

E s  decir, en un estado democratico, donde la participación 

política constituya un mecanismo d e  legitimación del Estado, porque no 

puede dejar de su voz, que la sociedad sufra las estragos de las 

desigualdades de se han atenuado por los previlegios de una clase 

enquistada e n  el Estado que sólo le interesa, la explotación de la 

mano d e  obra barata, d e  los recurso naturales, la ,riqueza cultural, 

para s u  beneficio. Por eso, no sabe y no quiere enfrentar los 

problemas, que ella misma contibuyó, con responsabilidad d e  l a  

destrucción del ambiente, que en conjunto la sociedad ha sufrido. Sin 

embargo, ahora se abre, a grietas los saberes, que el poder central, 

ha restringido, lucha para una mejor vida ambientai. Sólo se necesita 

que se oigan. 
* 

Aunque es escuchada e n  una democrijicia que consiste en organizar 

una unidad a partir d e  un principio d e  racionalidaa prefigurada: e n  

"Foros de consulta popular'' para mitigar la creciente presión social. 



fkímismo se designas asambleas organizadas y controladas por el 

partido d e  Estado, el P R I ,  que tiene lugar espóradicamente para tratar 

diferentes temas, incluso problemas ecológicos. De modo que intenta 

impedir que un creciente malestar se convierta en potencial de 

protesta incontrolable. Sin embargo a estas alturas se torna que estas 

mismas tampoco lograron dicho objetivo, hay una serie de protestas y 

propuestas para su solución. Pero el gobierno funda iniciativas 

ciudadanas para su lealtad hacia el Estado. P o r  ende, instrumentos 

significativos para paliar, canalizar y controlar la presión social y 

política, y con ello un medio esencial para asegurar la dominación.18 

Con este mecanismo, el estado presidencial ha logrado evitar, 

hasta el presente, la puesta en operación de una política ambiental 

eficaz. Un motivo importante para esta estrategia evasiva radica en 

los intereses de lucro de 105 grupos pertenecientes a la élite 

política y económica, que se oponen hasta ahora a una reorientación d e  

la política segQn los requerimientos ecológicos. 

Otra implicacióq política en la ecología, es la estrategia 

coorporativa que le ha permitido absorder ampliamen.te a la oposición y 

sus propuestas alternativas, aliviando con ello la presión ‘en pos de 
* 

acciones contra los crecientes problemas ambientales. Por ejemplo el 

movimiento ecologista, surgido en la década de 105 80‘, y el caso de 

las organizaciones no gunernamentales (ONGs) ambientales; el proceso 

de cooptación ce desarrolla generalmente seg6n mecanismo: dirigentes 

l8 Edith KLtrringar, et all. Polftfco arabiental en México.. .., p. 46 
l9 Ibfd.  p. 47 
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de la ONGs reciben ofertas atractivas, con lo que se priva a estos 

grupos d e  sus mejores líderes; tras el apoyo (abierto'o disfrazado) y 

105 reiterados ofrecimientos de cooperación incluyendo organizaciones 

enteras llegan a aceptar la colaboración con el Estado, lo cual de 

alguna forma las neutraliza.19 

Dificilmente puede exagerarse la importancia de esta forma de 

coorporativismo en el desarrollo de las ONGs mexicanas y el movimiento 

ecologista en su conjunto. P e r o ,  si hay un refuerzó en la tendencia 

hacia la facinación estatal de muchas ONGs . N o  sólo aquellas 

organizaciones que cooperan de modo abierto o encubierto con entidades 

pGblicas o con el P R I ,  sino también otras ONGs que practican una 

fuerte retórica antiestatal, se definen en iiltima instancia alrededor 

del Estado, aunque sea de manera negativa. Esto no es sorpretendente 

si se toma en cuenta el limitado margen de maniobra de la sociedad 

civil dentro d e  una sociedad autoritara; sin embargo restringe 

seriamente la posibilidad de que surja un cierto contrapoder.2c) 

Desde otro punto de vista, el fenómeno del corporativismo 

adquiere gran relevancia para la política ambiental. Frente a los 

problemas ecológicos crecientes. El Presidente Miguel de da Madrid, 

reaccionó con l a  movilización de la opinión publica, intentando 

monopolizar el tema ambiental a través del P R I  y del aparato estatal, 

es decir, ca5i corporativizarlo. Hizo celebrar conferencias 

ecolóqicac, concediéndole a la problemática un lugar importante dentro 

w ..I .I-_ .---. . I_._..___.___.. ..... .. , . .  . ._- 
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del Plan Nacional d e  Desarrollo 1983-1988. De este modo, querla causar 

la impresión d e  que el Estado disponía, también e n  este campo, de los 

mecanismos apropiados para resolver los problemas, evitando al mismo 

tiempo que se organizaran fuerzas de oposición a l  margen del control 

estatal. ~1 
+7 

Es interesante que mucha ONGs ambientales se conforman sólo con 

la campaña de movilización estatal, y que por lo menos algunas de 

ellas pudieran ser funcionalizadas por el Estado. Con cierto éxito, el 

gobierno intentó ponerse casi a la cabeza del movimiento ecológico y 

fue capaz d e  restarle importancia sin tener que pagar u n  precio de una 

orientación ecologica de la polltica. 

Pero me atreverla a decir que estas alturas hay quienes, luchan 

e n  contrapoder, al control estatal, sólo falta el poder real de la 

sociedad, para que salgan a la luz todo una serie de grupos, 

organizaciones no gubernamentales que vogan por la lucha contra la 

destrucción del ambiente. Aunque, de alguna manera han entrado en el 

juego d e  las formas df! gobernar su autonómia con el estado, les falta 

una reafirmación real, que las identifique,. como verdaderas 

instituciones independientes, esplritu de cambio tratando no caer e n  

utopias, donde la sociedad necesita que hable y se escuche su discurso 

de manera mAs abierta y directa, para lograr soluciones reales que 

caigan palpablemente en la realidad de la vida cotidiana. 

1 
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P o r  otra parte, la legislación ambiental, promulgada enfrenta 

graves problemas de aplicación, entre otras causas, por deficiencias 

administrativas. Como rasgos tlpicos de la burocracia Mexicana pueden 

señalarse el personalismo, la corrupción, la fragmentación e 

incoherencia d e  la organización administrativa, y sobre todo desde el 

comienzo de la crisis económica, la carencia de recursos. Aunque no se 

descarta el cambio del personal administrativo al comienzo de cada 

sexenio ha imposibilitado e n  casi todas las Areas políticas una acción 

continua y orientada sey6n objetivos de largo plazo. Esto resulta 

grave e n  materia de política ambiental. Dedido a la complejidad d e  

este campo, y la carencia d e  presupuestos 5e dificulta l a  aplicación 

apropiada de los planes y las leyes, lo cual provoca un gran déficit 

de ejecución.22 

Pero, todo esto se junta, con el centralismo cexagrrado de los 

organismos pQblicos e n  la capital, es decir, hay una acumulación de la 

mayoria de las instancias d e  decisión en el Distrito Federal, entre 

ellas no podemos descartar los organismos no gubernamentales, 

restringendo considerablemente la posibilidad de las instituciones 

competentes para reaccionar de modo adecuado y agil frente a 105 

problemas regionales y específicos. 
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Precisamente porque e1 sistema politico centralista, sigue 

ejerciendo su control en las organizaciones en la ciudad de México, 

sobre todo entidades pdblicas subordinadas, por el sistema financiero 

e impositivo, sumamente centralizado. 23 (vease cuadro l) 

E5 decir, las instituciones gubernamentales centralizan sus 

funciones, por la recaudaciOn fiscal de los estados federales, que se 

hallan supeditados a fuertes restricciones por parte del gobierno 

central, la5 administraciones municipales carecen de poder tributario; 

la Clase y el volumen de impuestos a recaudar lo determina el gobierno 

del estado correspondiente, a su vez los municipios y estados dependen 

casi completamente de los fondos financieros otorgados por el gobierno 

central 

La puesta en practica de la descentralización prevista desde el 

gobierno de De la madrid, que otorga amplias facultades a los 

gobiernos estatales y municipales, no hay concluido aQn en el aspecto 

administrativo y mucho menos podido asegurarse a traves de la 

correspondiente dependencia financiera. Lo cual se agrava con las 

dificultades de fondos propios o sin recibirlos del gobierno a través 

de un sistema de coparticipacion fiscal confiable no pueden -realizarse 

la5 medidas requeridas, mucha veces costosas. 24 

No obstante, con todas estas dificultades, el actual gobierno del 

Presidente Salinas al principio apareció mas dispuesto a tomar en 

serio el problema ecológico, aunque también carece evidentemente de la 
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fuerza y voluntad política para adoptar medidas drdsticas y no 

popcrlistas contra los contaminadores poderosos e iniciar una 

decentralización radical d e  las actividades industriales. A pesar del 

cierre de la refinería d e  flzcapotzalco y algunas f&bricas, todavía no 

se tiene un claro significado de 1a"industria ecológica", porque 

parecería 5er que sólo fue rnds de una reacción populista frente a la 

pésima calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad De 

Mé :.: i c o . 
Sin embargo se podría decir, que se avanzó m6s e n  aspectos 

legislativos y normativos, que en soluciones reales, entiendo que es 

un proceso lentó pero creó que si no hay efectividad y respeto a las 

leyes ecológicas, en realidad, la5 políticas ambientales se quedan e n  

el papel. 

Lo interesante d e  estó, es que el discurso ecológico, ha entredo 

a ser piedra d e  toque d e  la política, sobre todo e n  este actual fin de 

sexenio, a raíz de un acontecimiento transcendental (La firma del 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canada y México), 

donde el aspecto amb'iental mantiene y mantuvo, e n  discusiones tensas 

5u aprobación. 1 

E n  principio, 5e puede considerar que fue un tratado, que sale a 

la luz el pleno poder presidencialista. Este poder absoluto encarnado 

en una cola persona, mostró su eficacia política en la negociación, 

libre de  las manos de la molestia intervención de Los; demas poderes 

.- - I_I-_ __ 

24 Ibid.  p. 49 



federales y, en general, del resto de poderes piiblicos a él 

supeditados, el ejecutivo mexicano logró la imposición del acuerdo en 

las condiciones y en los tiempos que determinó con los representantes 

de 1 gob i ern0 nor t eamer i ca no. 25 

Se aceptó, al margen de la voluntad ciudadana, quién finalmente 

va a recibir el efectivo impacto de dicho tratado, no se puede seguir 

con ese autoritarismo, ya lo expresa una serie d e  acontecimientos que 

se viven en el momento que se escriben dichas palabras, un ejemplo es 

como lo expreso un articulista de la jornada: 

"....se hubiera dado un auténtico debate en el congreso 
mexicano y que los diputados y senadores hubieran obligado al 
Ejecutivo a adecuar el Tratado en aquellos aspectos que afectan 
a sus electores........De mantener la actual debilidad y 
dependencia de nuestros poderes legislativo~i y Judicial, así 
como de los estados hacia el presidente de la RepQblica--- 
advierte--es muy problable que 105 problemas nacionales acaben 
debatiendose y resolviéndose fuera de país bajo la presión del 
gobierno norteamericano" ( 33 )  

Siendo, actualmente un reto enfrentarlo, la firma d e  esté 

tratada, solo es muestra d e  la inexistencia de la democracia, y 

mientra no la haya, los problemas que acontecen en el país que son 

multiples, no habra soluciones reales, no pueden continuar-, de manera 

vertical y autoritaria, d e  ante mano llevamos una desventaja, nuestros 

vecinos no sólo hablan de democracia sino que ésta se ejerce, aunque 

de manera especial si se quiere, en cambio en nuestro país no se 

ejerce, no respetan los derechos de los trabajadores, se violan 

25 Luis Mendez. 
( 3 3 )  Sodi de la Tijera. T U :  los ret.os nacionales en: & Jornada. 

T U  y Sucesión Presidencial. El cotidiano No. 60. p 17 
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constantemente los derechos humanos y las normas ambientales. Por s u  

parte, los norteamericanos obtendran incremento de empleos, aumento 

gigantesco del comercio, una visión e n  general hacia el futuro. 

L o  real es que, el triunfo del Tratado se ve coartado por el 

fenómeno social. Son los sectores del gran capital los que apoyan 

dicho tratado. Son los sectores trabajadores, algunos ecologistas y 

lo5 llamados marginados del sistema, lo desaprueban.26 

Par tal razón, las fuerzas "Ecologicas", y en general sociales 

todavfa no ejercen un papel relevante en la elaboración de la 

políticas estatales ambientales. Incluso siguen habiendo acciones 

gubernamentales ecologicas nocivas que estAn emprendiendo por motivos 

políticos, como la dotación d e  servicios e n  zonas d e  asentamiento5 

irregulares, con atención d e  recuperar votos para el PRI y mantener el 

control político e n  la capital y en general s u  poder como partido de 

e5 tad0 . 27 

. 
Estas acciones sólo muestran una doble contradicción, por un 

lado, es deseable el mejoramiento de la situación ambiental en la 

ciudad, por el otro, se quiere mantener el poder d e  un gobierno a 

través de ganarse el consentimiento de las masas, manteniendo el 

atrActivo de la megalópolis para los emigrantes. 

,- 

- - - --- ___ 

CI .4 Miriam Alfe. El a c u e r d o  P a r a l e l o . . . . .  en: El cotidiano No.60 p.23 
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Eso es en realidad, lo que abre el panorama del sistema político, 

en desgaste de s u  hegémonia, que lo mantuvo durante muchos años e n  el 

poder. Pero, todavía queda la esperanza, de una transición política 

que sea verdaderamente democratica para lograr incorporar al hombre en 

una nueva forma d e  dirigir el poder de gobernar, e n  mejores 

condiciones ambientales. 

2.2.2.1 Efectos ecológicos de la política industrial. 

Los procesos de transformación de los recursos naturaies rn 
satisfactoms para la población humana, esto es, 10% proclwn 
industriales han sido más dinámicos de la economía actual y al 
que determina en gran medida el destino y la intensidad del uso 
de nuestro recursos naturales. 

Door i er .I 

Desde 1940 hasta  la actualidad, la economía se desarrolla bajo el 

lema I' crecimiento a cualquier precio". S e  esperaba que el sector 

industrial lograra dinamizar y modernizar la economía y la 5ociedad e n  

su conjuntó , con la intensa participación del Estado. 

La amplia intervención estatal en la economía, que en 5u5 inicios 

era especificamente exportadora d e  materias primas,' le o t o r w b a  uno de 

los elementos fundamentales de la industrialización por sustitución d e  I , 
I 
I importaciones, que abria resultados positivos para el crecimiento y 1 
I d ismi nuc-i ón d e  dependencia e x  terna. 

27 Edith KÜvzinger,et al. Polftica ambiental en Néxfco. p.47 

- * I  
-I - 
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1 El estado comenzó a jugar un papel central en el crecimiento 

. I  

I 
I 

industrial de manera tal que lo constituyó a través de subvenciones I 

I directas (creación de parques industriales o adjudicación d e  terrenos 

electricidad, agua, combustible y mano de obra) . Esto llevó a una 

actitud dispalfarradora de los recursos naturales, cuanto mas que l a  

abundancia de reservas petrolera y de gas no hacía necesario u n  uso 

ma5 eficiente.28 

Pero, también la promoción d e  la industrialización del paí5, se 

conformó exageradamente centralizanda geograficamente en zonas donde 

existen la5 condiciones adecuadas tanto políticas, economicas y 

sociales y en general cuando en ellas se dan las mejores condiciones 

de rentabilidad para la inversión privada, e.g. la gran concentración 

regional de la producción industrial es la e x c e s i v a  urbrnización de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México ( ZMCM) .  Zona que desde la 

época prehisp6nica se ha caracterizado por la centralización. Con uno 

ritmo de  crecimiento asombroso la ciudad se di9 en todas direcciones, 

alrededor de la misma, lo cual era resultado de un crecimiento 

anarquico y de5controlado. A s i  en nuestros dias, la ZMCM tiene poco 

mBs de 15 millones de habitantes. De su población 55% vive en el 

Distrito Federal y el restante 45% en los municipio metropolitanos del 

estado de México.29 , 

* 

28 Ibid. p .  49 
29 Msría Eugenia Negrete,et al. Poblac ión,  espacio y medio.. . . p. 15 
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Aquí $;e o r i g i n a  e l  38 % d e l  P I B ,  a s í  como una gran p a r t e  d e  l a  

demanda de  b ienes  de  consumo durab l e s  y d e  b i enes  i ndus t r i a l e s ,  se 

dispone de  la mayor p a r t e  d e  mano c a l i f i c a d a  d e l  p a i s ;  es e l  cent ro  

tecno lóg ico ;  se i n v i e r t e  mAs que en los demas es tados ;  l a  c a l i d ad  de  

l a  in f r aes t ruc tu ra  supera a l  resto de l  p a í s ;  aqcii se concentra l a s  

tres cuarta- ;  pa r t e s  d e l  mercado de c a p i t a l  Y e l  yrueso d e  l a s  
I 

i n v e r s i ones ex t ra n j e r a  s d i rec t a s3ct. 

P o r  todo es, l a  mega lopo l i s ,  desde el punto de  v i s t a  eco lóg i co  

presenta  l a  c i f r a  mas reducida  d e  todas  l a s  metrópo l i s  d e l  mundo 

respecto  a s u p e r c i f i e  verde d i s pon i b l e  por  hab i t an te  con 2.8 m2. 31 

Hasta 1980, se r e g i s t r a r o n  en l a  i ndus t r i a  manufacturera l a s  

t a s a s  de  crec imiento  en los rumbros d e  productos  intermedios de  l a  

indus t r i a  petroquímica y química;  l a  produccibn d e  mater ias  primas no 

metA l icas ,  la i ndus t r i a  meta lurg íca ,  veh ícu los ,  autopar tes  y 

repuestos ,  a s í  como como e n  l a  producción de  b ienes  de  consumo 

dur-ader-os , por  e jemp 1 o, e l e c t  rodomest i cos. 32 

P a r t e  de  e s t a s  ramas sue l en  causar  g r a ve s  daños a-mbientales 

durante  el proceso  d e  producción o el consumo de  su s  productos 

mediante po l vos ,  emisión d e  gases, aguas r e s i d u a l e s  y desechos,  para  

los que,  en l a  mayoria de  los casos  no se procura  un tratamiento 

adecuado. 

3:) Edith  Kürz inger ,  et a l .  Polftica ambiental en México ......... p.50 
31 María  Eugenia Negrete ,  et a l .  Pobfaci¿n, espacio y medio.. . . . p.20 
32 Réne V i l l a r e a l .  El desarrollo industrial en México.. . . . . . . . p .  318 
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La c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a gua  c a u s a d a  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  

r e v i s t e  e s p e c i a l  g r a v e d a d  como e l  rio P S n u c o  d o n d e  l l e g a n  t o d o s  los 

d e s a g ü e s  de  l a  Zona M e t r o p o l i t a n a ,  no  u t i l i z a d o s  p a r a  riego a g r i c o l a .  

MemLc, d e  los d e s e c h o s  tóxicos, q u e  se d e p o s i t a n  d e  f o r m a  i l e g a l ,  

e n  x o n a s  muchas v e c e s  c e r c a n a s  a p o b l a c i o n e s ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  

t o d a v í a  n o  hay un i n v e n t a r i o  de desechos t ó x i c o s ,  que v i e n e  a 

c o n j u g a r s e  a una i n c o r p o r a c i ó n  d e  desechos por i n d u s t r i a s  e x t e r n a s ,  

i n t r o d u c i d a s  a l  p a i s  e.g: 

"Seis b a s u r e r o s  d e  s u s t a n c i a s  t ó x i c a s  y p e l i g r o s a s  f u e r o n  
l o c a l i z a d o s  e n  los i l l t imas meses e n  t a m a u l i p a s .  S e g Q n  l a  
P roc u ra d u  r í a F e d e r a  1 d e l  Medio Amb i e n t e ,  e m p r e s a s  
t r a s n a c i o n a l e s  d e d i c a d a s  a l a  m a q u i l a  y l a  p e t r o q u f m i c a  
u t i l i z a n  d i c h o s  sitios p a r a  d e s h a c e r s e  d e  r e s i d u o s  q u e  d e b e n  
e n v i e r s e  a E s t a d o s  U n i d o s  o c o n f i n a r s e  o b e r v a n d o  t o d a s  l a s  
normas  d e  s e g u r i d a d .  D e p o s i t a r  d e s e c h o s  p e l i g r o s o s ,  e n  l u g a r e s  
n o  a u t o r i z a d o s  p a r a  e l l o ,  es d e l i t o  f e d e r a l " ( 3 4 )  

La a m p l i a c i ó n  y el m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  n e c e s a r i a s  

p a r a  m a n e j a r  a d e c u a d a m e n t e  ].as e m i s i o n e s  y los d e s e c h o s  'han q u e d a d o  

muy r e z a g a d o s  r e s p e c t o  d e l  r S p i d o  c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l .  En l a  

m a y o r i a  d e  los c a s o ~ j  f a l t a  un c o n t r o l  e s t a t a l  e f i c i e n t e  d e  los 

e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d ~ t s t r i a l e s  e n  c u a n t o  a l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a g u a s  

r e s i d u a l e s ,  g a s e s  y d e s e c h o s ;  a p e s a r  de  q u e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  

p r i v a d a s  y p i : i b l i c a s  se e n c u e n t r a n  e n t r e  los g r a n d e s  c o n t a m i n a d o r e s ,  

h a s t a  a h o r a  n o  h a n  s i d o  f o r z a d a s  a c u m p l i r  c o n  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  

n e c e ~ a  r i os. d.IL) 
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E d i t h  K ü r z i n g e r ,  et a l .  Polftfca ambfentel en Méxfco ......... p.51 
(34) I v a n  R e s t r e p o .  E v i t a r  daño de l a s  sustancias Tdxfcas en: La jor- 

nada (07/03/94). 
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El terremoto de 1985 y el agravamiento de la contaminación 

industrial en la ZMCM reforzaron ciertas deliberaciones acerca de la 

decent ra 1 i zac i Ó n , sob re todo de las i ndust r i as altamente 
I contaminantes. Lamentablemente han sido reubicadas, hasta ahora, sólo 

una pocas instituciones esta tales e insta lac iones industriales. 

Incluso 1.0s polos de crecimiento industrial en ZMCM están ubicados 

f u e r a ,  en su mayoría, f'oliica, Tula, Querétara, Pilebla, de tal modo que 

todavia no puede hablarse de una decentralización efectiva.34 

LOS estimulos p a r a  un desplazamiento de las instalaciones 

industriales resultaron insuficientes y muchas veces se desconocen. 

Lo5 principales obstaculos para una descentralización han sido, por un 

lado, la insuficiente presión sobre las empresas por absorder los 

costos externos y mano de obra calificada. Además, muchos empresarios 

todavía no con concientes de provocar contaminación o de cometer 

delitos ecológicos.Z5 

En 1988, por ejemplo, las tasas de crecimiento más elevadas se 

registraron en la industria qulmica, de muebles, material de 

transporte, de juguetes y artículos de plisticos; es decir en ramas 

i ndust r ia les que podrían acarrear prob lemas amb ienta les considerab les : 

la tala de bosques sin la debida reforestación(muebles), la 
I 

contaminación del agua y del cjuelo por la extracción y el 

procesamiento del petróleo, así  como los subproductos derivados de la 

metel6rgia y quimica (colorantes, arnices) . Debido al costo salarial 

152932 

z4 Edith Kiizinger, et al. Polftica ambiental en  Ndxfco . . . . .  p. 51 



75 

extremadamente bajct y de ciertos incentivos estatales, y una 

aplicación permisiva de la legislación ambiental constituye para 

muchas empresas norteamericanas uno de los motivos para instalar 

determinados procesos de producción contaminantes en México.36 

Sin embargo lo que e5 una realidad, ante estos efectos de la 

polftica industrial, e5 que nos enfretamos a una ylobalización donde 

las industrias son la extrategia principal para la competividad y 

producción de bienes necesarios, lo cual es necesarios revestir de que 

en Mésico faltan mucho p o r  hacer en el aspecto de hacer cumplir la 

legislación ecológica dentro de la industria, porque finalmente, el 

elemento esencial para su existencia, es la utilización de los 

recursos naturales, y sin ellos simplemente, no habría industrias para 

enfrentar el advenimento de una modernización de la cual tanto se 

habla. 

c 

s5 Idem. 
I b f d .  p.52 
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2.2.2.2 Efectos ecológicos de l a  polftica enérgetica. 

Un pals que basa su crecimiento en la importancia 1 

abundante de! energía para comprar tmcnologla y agenciarse los 1 

subordunado; dependiente y energéticamente fragil, puesto que I 

requiere de montos sustancialmente de energla de alta calidad en i 

1 

I 
indiscriminada de la tecnoloqla extranjera altaamente consunidoras 
de enerqla; que difunde patrones de cornlllo dispalfarradores de 
su única fuente disponible y que tiene que vendar w fuente a s  

recursos financieros necesarios que le permiten desarrollar sus , 
propios programas enegdticos y de industrialización; es una pals I I 

I 

I 

forma de transferencia tecnológicas y servicios especializados. 
Alejandro Toledo 4 

I 

El carIcter dependiente de la economía mexicana origina la 

necesidad de exportar nuestro enérgetico no renovable mas importante- 

el petróleo- especialmente ante l a  preocupación de cubrir los pagos 

del servicio de la creciente deuda externa y de las importaciones que 

requiere nuestra planta productiva hoy subordinada a designios 

tecnológicos del exterior. 

Y la reglamentación del artículo 27 de la constitución de México" 

manifiesta claramente el papel predominante que el gobierno mexicano 

le otorga a la explotación de las reservas petróleras del país. 

llsí la estracción de los recursos petrolíferos, intensificada 
c 

desde 1977 ha implicado m12ltiples violaciones del medio ambiente: 

"U En primer lugar, l a  explotación y la instalación de 
equipos d e  perforación (por ejemplo, construcción de 
calles), lleva a la destrucción de ecosistemas mas o menos 
intactos y frAigiles y de superficie con potencial agrícola, 
especialmente en los trópicos. 
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* En segundo lugar, se contaminan el agua, el aire y los 
sueles en los l a b o r e s  de la explotación, por ejemplo 
durante la perforación, extracción, el transporte, y debido 
a los accidentes. 

* En tercer lugar, las emisiones y los subproductos y 
desechos d e  los procesos de trasformación ulterior- 
refinerías, industria petroquimica, contaminan el conjunto 
d e  los recursos naturales. 

* En cuarto lugar, el desarrollo d e  la infraestructura e n  
105 centros urbanos situados en las cercanías de pozos 
quedó rezagado respecto del aumento vertiginoso de la 
explotación petrolera: por ejemplo, trabajadores d e  PEMEX, 
relativamente bien pagados, se trasladaron e n  tal cantidad 
y e n  tan poco tiempo a municipios....que no sólo provocaron 
cuellos de botella de infraestructura(...), sino que el 
exceso en la demanda de viviendas, servicios y alimentos 
elevó los precios , impagable para buena parte de la 
población local, que no pudo beneficiarse del auge 
petrolero. 

* En quinto lugar, aunque se importa mucha tecnológía para 
la explotación petrolera, no se procura al mismo tiempo la 
tecnológica correspondiente para evitar o tratar io5 daños 
eco1 óg icos 

* En sexto lugar, la baja calidad d e  muchos combustibles 
provoca una grave contaminación del aire. 

* En especial, los desechos tóxicos d e  la petroquimica- 
petróleo crudo, plomo, mercurio, cloro y otros residuos 
químicos, afectan seriemente los suelos como consecuencia 
d e  la falta o deficiencia de su tratamient0."(35). 

A pesar de que hay ec;fuerzos para contrarestar este deterioro, 

esta industria intenta mejorar su imagen de contaminador ambiental a 
+. 

través d e  medidas autofinanciadas, y negando gran parte d e  s u  

responsabilidad e n  el detrioro ecológico. En el caso d e  accidentes, 

ha subsanado 5ólo parcialmente los daños, pagando a los afectados 

(35)  Edith Küv-inger. P o l f t f c a  ambiental en Wdxfco. . . . . p .  55 
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indemnisaciones mlnimas. Por lo dem6s PEMEX se resistió durante años 

ante la exigencia de producir gasolina sin plomo no sólo para la 

exportación a Estados Unidos sino también para el mercado nacional=S7 

Dentro d e  la energla hidroeléctrica, 12 escala. y la forma en que 

se ha aprovechado, ha producido efectos ecologicos negativos: 

"la construcción de grandes presas y sistemas de irrigación ha 
a 1 terado e1 equi 1 ibrio hidrolóqico, provocando inundaciones, 
períodos d e  sequía y transformaciones de los microclimas. En el 
marco de los c6lculos de costo-beneficio no se han evaluado 
adecuadamente las elevadas inversiones y los gastos de 
mantenimiento, de manera que la producción enérgetica ha 
resultado mucho m65 cara que lo provisto originalmente, y ha 
obligado a subsidiar directa o indirectamente s u  consumo; esto 
desalentó los esfuerzos para ahorrar energla, el desarrollo y 
aprovechamiento de fuentes enérgeticas renovables, así como la 
promoción de instalaciones artesanales de riego de pequeña 
escala y bajo costo en las regiones rurales". ( 3 6 ) .  

I 

Pero no debemos olvidar, el uso de la energla nuclear , que 

también repercute negativamente sobre el medio ambiente. No obstante 

su importancia es relativamente reducida en México debido a tres 

factores. 

)(. Primero, las fuerzas armadas, que disponen d e  una 
influencia relativamente moderada en la sociedad mexicana, 
no han impulssdo ningún programa nuclear por motivos 
militares; por el contrario, Mesic0 desempeño incluso un 
papel significativo en la conclusión del tratado de 
Tlaltelolco sobre el uso pacífico de la energla nuclear.. 

* Segundo, la planificación d e  las centrales se tornó 
cada vez menos ambiciosa (....) y no formó nunca parte de 
un programa amplio de producción eléctrica con base en la a 
energla nuclaer o a través d e  la creación de una industria 
atómica nacional. Sólo se intent-ó dar los primeros pasos 
hacia el aprovechamiento de esta fuente energética para 
alcanzar, mediante conocimientos técnicos m i s  profundos , 
una mayor independencia científica y tecnológica. 

( 3 6 ) .  I b i d .  p.56 
37 Idem. 
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* Tercero, ... 5uryió un movimiento antinuclear que ya 
en 1980 logró evitar la instalación de un reactor a las 
orillas del lago de Pbtzcuaro; dicho movimiento se fue 
reforzando con la incorporación de expartidos de la 
energía atómica convertidos, de expertos provenientes del 
sindicalismo combativo y de grupos políticocj de isquierda; 
al mismo tiempo, las fuerzas pronucleares se debilitaban" 
( 3 7 ) .  

Pero con la 6nica central nuclear con la que cuenta el país 

(Ortega Pizarro) en Laguna verde, Veracruz; no pudo evitarse pese a la 

amplia movilización de la población afectada; no obstante, en vista 

del sin n6mero de deficiencias técnicas y de los elevados costos de 

construcción, de funcionamiento e incluso de la energía producida, no 

parece imposible el cierre en alyi3n momento políticamente oportuno o 

su recorvensión en una central térmica que utilice qas.38 

c 

( 3 7 ) .  Ibid. p.57 
38 idem. 
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Cldemás de las radiaciones "normales" que perjudican leve pero 

permenentemente a la población y la naturaleza, se presenta diferentes *I 
1 

i riesgos ecológicos y de seguridad: el reactor mismo era calificado ya 

en 1975,. técnicamente obsoleto y riesgoso, una serie de accidentes han 

puesto en manifiesto no sólo defectos en el diseño sino también en la 

instalación, y en el manejo de la tecnología Inegliqencias, 1 I 

I 

1 

irresponsabilidades), lo que h a  repercutido negativamente sobre el 

ecosjistema (cuntaminacibn y calentamiento del agua, peces muertos) y 

la población (en 1989, a causa de la f uga  de gases radiactivos); el 

plan de seguridad para casos de avería se considera insuficiente e 

inaplicable; la localización de la planta en una zona sísmica es 

irracional e inresponsable; el. almacenamiento o depósito de 105 

desechos radioactivos no est& asegurado; ademas, las inversiones y los 

costos energéticos resultan considerablemente superiores a los 

previstos al inicio.39 

Sin embargo, el impulso de 12 qeotermia, de la energía colar y l a  

maremotriz del bioqas y de biomasa. sin duda representa opción que 

cada vez 5e tornaria mas decisivas. Pero sera preciso tomar en cuenta 

que en las etapas iniciales del desarrollo de estas alternaVivas, toda 

ellas, como las anteriores requieren de alto5 subsidios de l a  fuentes 

m&s abundantes: los sistemas; energ8ticos convencionales. 

"El petróleo y su5 productos". 
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2.2.2.3 Efectos ecológicos d e  l a  política social. 

México muestra en la actualidad una distribución desigual del 

ingreso: 

I' En 1989 un minoritario 10 % de la población se 
apropia de 37.9 % del ingreso nacional, y tiende a aumentar 
esta participación, mientra el 50% de los ma5 bajos 
ingresos recibía sólo 1ü.7 %, y tiende a perderlo. Crece el 
ni3mero d e  empresarios mexicanos incluidos en la5 listas de 
multimillonarios en el mundo, y 5 x 1  capital acumulado. Un 
mexicano incrementó su capital personal en 1992 en una 
cantidad similar al presupuesto anual de pronasol; 30 
familias rectnen activos bars6tile.j equivalentes a una 
cuarta parte del producto interno Bruto de México en 1992; 
y 12 grupos empresariales controlan 32% del producto de la 
industria manufacturera . 

La crisis del endeudamiento y la polltica de ajuste 
neoliberal provocaron una redistribución del ingreso el 
47.4% de la población ocupada recibe menos de 2 veces el 
salario mínimo, y 45.7% no recibe prestación social alguna 
en favor de la economia exportadora. Al mismo tiempo, se 
elevó el desempleo, a pesar de que gran parte esté 
disimulado por el incremento vertiginoso del sector 
informa 1 I' (38 1 

Adem6s del crecimiento demogr6f ico. Aunque se han emprendido 

notorios esfuerzos, por controlar su crecimiento, con programs de 

planificación familiar, todavía hay muestra de aumentó en la población 

E l  dram6matico empobrecimento de la. población campesina se 

explica por el mayor aumento demogr6fico en la5 zonas rurales y las 
- 

escasas tasas de crecimiento del sector agrario. No olvidando que 

estos factores reforzaron, desde los años sesenta, una migración 

masiva a los centros urbanos, e . g .  La zona Metropolitana de la Ciudad 

de México. 

( 38 )  Emilio Pradilla Cobos. Ganadores y perdedores en el 
noolfberalismo en: La Jornada (2(>/lO/93). 
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Con estas aglomeraciones urbanas siguen surgiendo nuevos I 
I 
I asentamientamientos precarios, no planificados y carentes de 

infraestructura, osea sin provisión de agua potable y alcanterillado, i 
recolección de basura, etc. i 

I Las  condiciones ecolóqicas son pésimas que repercuten en una 
I 

I 
inseguridad ambiental con el advenimiento de enfermedades peligrosas i 
que hace dificil la vida de los habitantes en su medio ambiente. I 

I 
I 

Muestra d e  depredación d e  la naturaleza quedando el papel de la 

protección ambiental como secundario, dado que deben movilizar en 

corto plazo todos sus medios como el agua y el suelo imprescindible 

para ellos. Sólo cuando haya u n  mejor acceso los recursoc, e ingresos 

mediante el uso racional del suelo, podrA desarrollar perspectivas a 

largo plazo y comprometerse a la conservación de sus propios recursos. 

&si, no sólo la pobreza de muchos mexicanos (el mas g rave  

contaminante) contribuye a la destrucción ambiental sino también, y e n  

mayor proporción, la riqueza. La industrialización ha provocado la 

contaminación del suelo, el aire y el agua e n  gran escala. El estilo 

de vida "moderno", con autos, comida chatarra, ha cambiado los 

hAbitos de consumo, pero no el comportamiento respecto .del medio 
,. 

ambiente. Se adoptaron indiscriminadamente los patrones de consumo 

"moderno" 5in analizar previamente los requerimientos nacionales, ni 

sus limitaciones, ni las consecuencias que implica en cuanto a 

recolección d e  basura,, depósito para desechos especiales etcétera. 



3.-LCI POLITICA CIMBIENTAL DEL ESTCIDO HEXICANO. 

La cultura ecológica, dimana en proyecto politico, porque la 
bdsqueda de una mejor calidad de vida no se restrinqe a la 
consacuención de? atenuantes de los problemas, ni a la 
mitigación de los impactos ambientales que pruduce un 
desarrollisrno depredador, sino a su transformación cualitativa, 
que se derive en l a  conciencia social de que la imitación 
irrectricta sólo puede conducirnos a la pgrdida de nuestra 
propia idéntidad distintiva y a la cancelación de nuestra 
verdades posibilidades de desarrollo. 

Edgar Gonzalez Guadiono. 

3.1 Definfcibn de la polítfca ambiental en Mdxfco. 

Sobre la base de las repercusiones ecológicas de un estilo 

desarrollo implantado desde los años cuarenta, y de una apreciación de 

los mi2ltiples síntomas del deterioro de los sistemas naturales . 
La conferencia de Naciones Unidas Sobre el Ambiente Humano, 

celebrada en Estocolrno en Julio de 1972, representó un motivo externo 

para establecer una politica nacional de protección ambiental, que 

congreg8 por primera' vez a gobiernos, agencias internacionales y 

estudiosos de diferentes paises para plantearse, inte la ya entonces 

evidente crisis ambiental generada por el orden internacional 

prevaleciente, la necesidad de orientar nuevos estilos de desarrollo 

fundados en un ambiente sano y productivo. 
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Como re5ultado de esta histórica conferencia, se inició un amplio 

proceso mundial para incorporar la dimensión ambiental en la 

planeación del desarrollo de todos 105 paises, a su vez estableció 

numerosas organizaciones nacionales e internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, para cumplir con este objetivo 

dando pauta a l a  creación del Programa de l a s  Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, y un fondo de contribuciones voluntarias que 

permitiera instrumentar políticas y señalar modelos a seguir a través 

de una cordinación del sistema internacional. Además de un consejo de  

administración del programa, en el que México a participado como el 

representante de CImérica Latina. 

Dicha conferencia, además de sucitar un proceso de organización 

internacional con la naturaleza, fue el comienzó de otro proceso 

cualitativo distinto, la culminación de toma de conciencia y de alarma 

frente a la degradación de la naturaleza, particularmente de los 

paise5 industrializadps AdemAs, de ser detonante de un proceso de 

estudio, investigación y de adquisición de conocimientos. 
c 

El llamado para proteger al medio Ambiente, lo hizo con base en 

la urgencia de remediar los efectos del deterioro ambiental, como 

condición cada vea más indispensable para sostener el desarrollo 

económico , traducido en el lenguaje de la política , 5e aceptaba la 

problem6tica ambiental como señal de progreso . En el caso de México ,  
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esta constelación internacional se cignif icó una preocupación 

despierta para las cuestiones ecológicas y la proteción ambiental al *I 
I 

I 
surgir" desde afuera", debidó al engranaje del sistema económico 

nacional con el global, que obligaron al país a adoptar una política i 
ambiental concebida y apoyada internacionalmente. I 

S i n  embargo ya: 

"En el México posrevolucionario la cuestión ambiental 
se había limitado casi exclusivamente al area de la 
medicina laboral; con la creacción en 1945 del instituto 
Méxicano del Seguro Social que había logrado importantes 
avances para mejorar las condiciones del trabajo mexicano. 
(Pero), no fue sino hasta los años cincuenta cuando algunos 
científicos comenzaron a ocuparse específicamente de 
problemas ambientales como la contaminación y la erosión de 
tierras, o a llevar a cabo estudios de impacto ecológico. 
Pero, al carecer el tema d e  relevancia política, tales 
estudios no atrajeron la atención pctblica en forma 
prominente. Situación que sufrió un leve cambio, cuando el 
L& de Agosto de 1965 se estableció la Asociación Mexicana 
contra la contaminación del Qgua y del Aire (AMCAA). Par 
primera vez existía un foro  interdiciplinario, y sobre todo 
especializado que intentaba abiertamente salir del 
anonimato científico y llamar la atención sobre los 
problemas ambientales a futuro 'I (39). 

-7 

Esta asociación representaba la cuestión ambietal como un 

problema de orden tgcnico, manifiesta por 105 bioqulmicos? médicos, 
I 
I biológos, físicos e inqenieros, limitandos e n  5u papel político, sus 1 
~ 

interrogantes y la5 propuestas se dirigian a las posibilidades 

, 

I 

técnicas de disminuir los efectos nocivos de la contaminación , sin 
que tomaran un postura definida frente a los factores d e  origen d e l  

( 3 9 )  Rainer Godau Shucking. La ptotrccion ambientai en M6xico. . en: 
La cuestión ambiental. Estudios Sociológicos. COLMEX.53-54 pp 

- -A- -. 
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deterioro ambiental político, económico, y social. Aunque tuvo poca 

influencia e n  la vida pi:iblica, por lo menos estableció el precedente 

de la existencia de u n  grupo formal d e  expertos que e n  a l g h  momento 

podia constituir un factor disponible con reconocida competencia 

técnica, aislados del seno gubernamental .40 

Hasta que por primera vez se estableció un departamento en la 

secretaria hidraulica, con dos ingenieros sanitarios. Su tarea fue 

elaborar normas y criterios para determinar el grado d e  contaminación 

del agua. El logro obtenido d e  este primer pasó fue una amplia 

formulación preliminar de estudios a la5 reservas acuíferas de México. 

Una segunda iniciativa fue emprendida por el departamento del 

Distrito Federal para atacar el problema d e  la contaminación del aire. 

Enviando a una delegación de ingenieros a Estados Unidos con el 

propósito d e  estudiar métodos para diagnosticar dicho grado d e  

contaminación , y con base ha ello se pretendía elaborar una base 

t#cnica para acciones y decisiones posteriores en materia ambiental. 

que para el final, en ese entonces, del gobierno Diaz- Orda-i se 

constitula una Oficina de Control de Contaminación Ambiental (OCCA) 

iniciandose los primeros pasos gubernamentales en materia ambiental.41 

4(:’ Ibid. p.  54 
41 I b f d .  p. 55 
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L u i s  Echeveria, desde su5 actividades preparatorias, el tema de 

la protección ambiental ocupó un lugar modesto frente a las 

preocupaciones de la profunda crisis politica y economica por la que 

atravesaba el país. Iniciativa política del partido oficial que 

congregó a una reunión sobre medio ambiente para reflexionar acerca 

de una iniciativa de ley , en la que participaron algunos expertos d e  

la AMCAA. 

.I 

42 

Siendo una iniciativa política, comenzó a fijar pdblicamente un 

problema latente, concebiendo cierta legitimidad a los expertos, que 

logró la iniciación de gestiones aisladas, contribuyendo a establecer 

las condiciones para que se actuara en materia ambiental. A favor, al 

cambio del siexenio, el cual. por tradición incorpararía nuevas 

prioridades gubernamentablec , y por ende, nuevas políticas. Pero fue 

el interés social que desprende la percepción de una actividad 

pol it ica. 

Aci la expresión por la necesidad de las acciones para proteger 

el medio ambiente en México , no se crean ni se desarrollan en un . 

vació, sino que se sintetizan en la ya evidente voluntad del estado 

ante 105 intereses de la sociedad civil afectados. 

"Porque es a partir de un complicado proceso 
definitorio que un problema público se convierte en un 
proyecto del Estado , que a la vez salvaguarda el 
imperativo del statu quo politico y abre posibilidades de 
cambio. " ( 40 )  

42 Idem. 
( 4 0 )  Ib id  . p .  56 



F\c;pecto reproductor, que el Estado inicia, precisamente con un 

nuevo proyecto ante una severa crisis estructural en la que atraviesa, 

el país. Sumado a un cuestionamiento fundamental respecto de la 

‘ I  
I 

legitimidad política del régimen . Es el panorama que requería de 

nuevas fórmulas, ideas e impulsos para renovar el pacto revolucionario 

de la clase gobernante, que propiciara un fértil cambio de nuevas f 

1 iniciativas que promovieran romper con el desarrollo estancado, que 

debería adem$s de tenkr efectos benéficos al equipo presidencial 

entrante, o la oportunidad d e  manifestar una postura política 

internacionalmente admirable, cimentando las características de una 

política ambiental mexicana que correspondia a estas y otras 

ex igenc ia5. 

I 

Cuando la nueva administración del presidente Luis Echeveria 

Alvarezi al poder el 1 de diciembre de 1970, quedaban pocas dudas 

acerca de la conveniencia de alguna acción gubernamental en materia 

ambiental. Sin embargo, en los círculos oficiales, existían muchas 

dudas d e  cómo deberla concebirse una política ambiental para que 

tuviera suficiente efecto y produjera resultados r6pidos.43 

Donde era obvio, que existían pocas bases comunes sobre el 

contenido y alcance de una política ambiental. 

43 I h f d .  p. 57 
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Las primeras manifestaciones interesadas e n  las gestaciones 

estatales y que entraron desde un principio en los preparativos para 

definir una política ambiental, fueron las asociaciones que engloban 

la industria, que no sólo vislumbraban el apoyo al estado, sino que 

influían en las desiciones estatales. Esta influencia no fue unitaria. 

P o r  ejemplo, la industria pesada, con 5 ~ 1  potencial contaminador, tenia 

mucho mds interes que otras industrias como la farmacéutica que tenia 

menos potencial de contaminador, debidó a que lo novedoso y a la vez 

complejo de la política ambiental era suficiente para proyectar un 

panorama poco alentador para tales grupos. El estado no podía ignorar 

la resistencia potencial por parte d e  la gran mayoría de los sectores 

organizados de la sociedad civil, en caso d e  que sus acciones se 

diriyeran a combatir alquna norma o algunos interes especiales. 44 

Dicho reconocimiento d e  este conflicto llevó a1 estado a 

precipitar una definción simplificadora del problema ambiental que se 

redujo a l  denominador com8n de todas sjus facetas: l a  salud. Esta 

definición, ioqrO que nadie se opusiera a l  propósito de mejorar la 

salud d e  105 mexicanos, que permitió un giro definitorio para la 

adopción de una política novedosa y compleja, aunque potencialmente 

conflictiva, porque se asentaba sobre una base legítima. Ademas d e  

posibilitar dar un contenido sumamente restrictivo al propósito d e  

"sanear" dicho ambiente, lo cual permitía pactar con los intereses 

establecidos, incluyendo los del aparato e5tatal .45 

44 Ibfd .  p. 58 
45 Idem. 

. . I .-- . --. 



Con esta posición del Estado en materia ambiental, era un 

proyecto prometedor de beneficios políticos, porque permitía una nueva 

proyección de Mexico entre las Naciones del Tercer Mundo, y prometla 

realizar una posición de un presidente que realizaba importantes 

cambios en la postura internacional. Y en este sentido, la política 

ambiental mexicana representaba u n  foro mác para denunciar- la5 trampas 

del subdesarrrollo (en un momento en que el modelo estaba estancado), 

que sólo aceleró el proceso de adopción de una política pública 

interna con una postura friyil y restrictiva mientras que 

externamente era agresiva y ambigua.46 

La bilrsqueda de un punto de articulación de la polltica ambiental 

en el aparato burocrhtico, que la instrumentara fué: 

"La fórmula legal que se adoptó para que la polltica 
ambiental se limitara a la salud, fue una modificación a la 
constitución con la cual se instaura el llamado Consejo de 
Salubridad General (CSG) Previniendo el potencial de 
conflicto que entrañaba la nueva política, (Justificada por 
el presidente, que tendrla que depender directamente con el 
presidente), solamente un proyecto centralizado y unitario, 
podría tener éxito. '' (41 

Sin embargo, la solución burocratica propuesta para r_e'iolver el 

problema ambiental iba a abarcar metas formales que dif lcilmente 

podían cumplirse en la prictica. Por que, si l a  política ambiental 5e 

colocaba en un nivel prioritario respaldado por el prestigio personal 

del Presidente, también lo era 5u instrumentación burocratica 

contenida de conf ictoc, porque un nuevo organismo sin previa 

46 I b f d .  p.59 
( 4 1 )  I b i d .  p.60 
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experiencia y con facultades meramente normativas iba a enfrentarse a 

formidables protagonistas en cuanto competencia técnica, prestigio y 

pesa politico.47 (véase cuadro 2) 

Lo cual, la puesta en marcha de la polltica ambiental, se 

encontraba en contradicción, por un lada la SMA pretendía y hasta 

esigia llevar la lucha contra la contaminación bajo sc.t dom1.nio , y por I 

el otro, este organismo no disponía de un arreglo administrativo 8 

adecuada, ni de una definición precisa de si.( competencia. Que en 

realidad son 125 condicciones que surgieron de lac, transaciones para 

su establecimiento en un mínimo equilibrio entre las fuerzas en juego. 

3 . 1 . 1  Fases importantes de l a  política ambiental estatal. 

Una vez legitimada, operativa y organizativamente incitalirada la 

política ambiental en México, comienza su larga marcha por  las 

instituciones hasta obtener VOZ y voto dentro y fuera del seno 

estatal. 

Primera Fase: 1972-1976. 

Los primeros pasó5 concretos para poner en práctica una política 

de protección ambiental, concebida bAsicamente coino lucha _contra la 

contaminación, incluyeron tres metas fundamentales destinadas a 

i legitimar la competencia burocrdtica de la SSA y su organismo ejecutor 

I "atenciones estatales", se requería un esfuerzo para conquistar su 

SMA. Dado que la industria privada iba ser el punto focal de loci 

1 
i colaboración. 

47 I b i d .  p.61 
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Se trataba: 

* En primer lugar, d e  formular una estrategia d e  guante blanco 

que introdujera gradualmente las modificaciones mas importantes e n  el 

tratamientos de desechos, aquas negras y humos. 

* En segundo lugar, era establecer u n  fundamento informativo que 
permitiera diagnosticar los problemas ambientales del momento y su 

I 

evolución po5terior. 

* En tercer lugar, la SMA comenzó a ocuparse del problema 

metodológico de determinar los grados d e  contaminación. Mientras no 

existieran io5 reglamentos para los reglones de agua, aire y suelo , 
no se tenía una base adecuada para llevar a cabo una política 

amb i enta 1 integrada . 

La percepción de la contaminación como resultado d e  tales 

causantes convirtió el combate contra los humos y los polvos en la 

principal palanca de acción de la nueva política. En cambio, la 

discusión respecto d e  los qases tóxicos e n  la mayoria invisibles, 

tuvo poco vigor, y después pasó al olvido. Lo suficiente para que la 

política estatal se dirigiera o combatir io5 humos y polvos por la 

sencilla razón d e  que "a simple vista'' se podrían obtener resultados 

muchos md5 rdpidos. Al mismo tiempo reducir la resistencia previsible 

por  parte de 105 industriale~.~e 

. __.__I _._L ~ _- 

48 I b i d .  p.65 
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Pero después de todo, l a  SMA consideraba una polltica de 

protección ambiental integral y, sobre todo, centralizada e n  sí misma, 

la cual tarde o temprano iba a invadir l a 5  areas d e  competencia 

tBcnico-burocraticas de su5 "homólogos" e n  el aparato estatal. Adembs 

de que tendría que acomodarse al "imperativo" del crecimiento 

económico y a todo 10 que con este nombre atentara e n  contra de la 

naturaleza. 

I 

49 

Por ejemplo, se revisamos el aspecto interburacr6tico entre estas 

dos instancias vemos que surgen desacuerdos latentes entre estos dos 

organismos. Situación que llegó a tal qrado que cada organismo 

finalmente se dedicó a la "~iuyo",  suguiendo una especie de división de 

la responsabilidad administrativa. 

La competencia de la SRH abarcaba todo lo que involucraba el 

manejo d e  la conservación y el tratamiento del agua. Como la SUA lo 

hizo para el caso d e  la contaminación del aire. Pero ambos no lograron 

resultados adecuados en sus ocupaciones, siendo justif itadas con 
- 

declaraciones que nunca se materializaron y menos adn e n  u n  contexto 

de crecientes dificultades 
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I 
I 

afectaron también a México a partir de 1974, precisamente cuando la 'I 

Dificultades que comenzaron e n  los países industrializados 

I 

! 
I fase operativa d e  la política ambiental iba a realizarse. Era obvio 

que no podia pretenderce que la protección ambiental ocupara el primer 

lugar entre la5 prioridades del gobierno. 

Esta situación, crítica para la política ambiental, empeoro con 

la postura ambigua del Presidente; por un lado declaraba que las 

política era una de las prioridades m 6 s  caras de su gobierno, y por el 

otro, continuaba enfatizando la necesidad d e  incorporarla al proceso 

de industrialización. Sin embargo desembocaron en una virtual 

suspensión de los grandes proyectos para la lucha contra la 

contaminación.51 

No obstante, al final del sesenio quedaron antecendentec que si 

bien no señalaban éxito de esta política, por lo menos establecieron 

ciertos avances de el proceso de institucionalización. 

fidemAc de establecer cierto nivel d e  concientización del  

problemas entre la población: De hecho, uno de los pasos esistosos 

logrados fue introducir la cuestión ambiental como materia de 

enseñanza e n  las escuelas primarias del Distrito Federal, tarea en la 

que la S M A  se enfrentó con poca resistencia. Que por primera vez 

presentaron a la luz pública una serie d e  escandaios ambientales como 

el envenenamiento de r fos  enteros por PEMEX o la negligencia en el 

manejo de sustancias tóxicas de fabricas y comunidades.52 

SI Ibid.  p.69 
52 Ibfd .  p.70 
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En estas circunstancias, la política d e  la protección ambiental 

en su primera fase, significó la denuncia pQblica de la contaminación. 

Segunda Fase: 1976-1982. 

En el réqimen de López Portillo constituía una nueva opurtunidad 

para corregir esos obc;tri\ruloci y responder a la urgencia cada vez mayor 

de actuar sobre el creciente deterioro ambiental. 

"Fue l a  reforma administrativa el punto de arranque para una 
renovación de la lucha contra la contaminación en 105 primeros 
dias del nuevo gobierno. La nueva Secretaria de Asentarnientos 
Humanos y Obras P6blicas (SAHOP) unía bajo cu tutela todo lo 
relacionado con el proceso de urbanización. Así los llamados 
ecoplanesw se esperaba que tuviera un actuación m6s amplia en 
cuestiones ambientales. Una nueva Dirección General de Ecoloqía 
Urbana subrayaba estas intenciones. Lo mismo podía suceder con 
la nueva Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr&ulicos 
(SARH) que ahora tendría un peso decisivo en dos de las rea5 
el agua y los suelos.... La antigua Dirección General de Usos 
de Agua y Prevención de la Contaminación se convirtió e n  una 
nueva Dirección General de Protección y Ordenación 
Ecológica" ( 4 2 )  

En la SSA y su órgano ejecutor, la SMA también se efectuaron 

cambios definitivos para reiniciar la polftica ambiental. Ante la 

necesidad de hacer cohgruente la Ley federal ambiental: se crearon dos 

direcciones para el mejoramiento de la calidad de l  aire y-del agua, 

una dirección para 10s problemas de salud como consecuencia directa 

del contaminación, así como lac, ~isualec; unidades administrativas de 

control y prevención de la contaminación. Tambien se creó una 

direction m á 5  para información y publicidad encargada de las campañas 

de concientización ambiental .53 

5"s i b i d .  p.71 
( 4 2 )  Ibid p.70 
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Con estos cambios la SMA renovó su pretención de manejar en su 

seno la política contra la contaminación, confirmando la definición de 

la cuestión ambiental romo un problema b6sicamente de salud piiblica. 

No obstante, e n  los primeros pasos de La SMCS no se manifestaba 

preocupación alguna ante nuevas condiciones. Lo cual al definir las 

dimensiones de la situación ambiental e n  toda su extensión, el nuevo 

equipo trato de ganar la iniciativa con una gama de acciones. 

Sin embargo, en el trancjcurso de sus iniciativas la SMA, in65 que 

señalar algi:tn progreso e n  la protección ambiental, indican intentos 

para demostrar la competencia técnico-administrativa frente a los 

demas organismos pctblicos. Precisamente porque no podía forzar a una 

colaboración, trataba de comprometer a sus competidores e n  programas 

específicos para después exigir el liderazgo en tales proyectos. 

Resultando este nuevo intento hacia una mayor institucionalización 

derrumbando por las circunstancias de la recuperación económica que 

proporcionaba los recursos necesarios ni el tan importante apoyo 

político en la cumbre del poder.54 

"La crisis d e  1976 había imp~testos otras prioridades , 
como el aumento de la producción , la ampliación de_ las 
inversiones, la construcción de viviendas, o la creación de 
empleos, sin dar mayor importancia a sus consecuencia5 
ambientales......todo el sexenio se convirtió e n  el peor 
contaminador, sin sufrir sanción alguna. El imperativo 
económico ríe impuso ante la prioridad ecológica". (43) 

54 Ib id .  p.72 
í 43 1 Idem 
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En esta situación de absoluta insignificancia del componente 

ambiental, la SMA dio marcha atrAs y trató de llevar a cabo una 

política d e  protección ambiental q u e  se adhiriera estrechamente a la 

primera edición de la Ley federal Ambiental, o sea, definiendo la 

contaminación como problema d e  salud. 

Clhora la SMA, promovía una salud pi3blica acondicionada 

ambientalmente. P o r  e s o ,  la subsecretaria repentinamente declaró a la 

contaminación fecal como uno d e  los problema5 ambientales mas qraves 

del paí5. Se multiplicaron las noticias sobre las amenazas a la calud 

p1:tblica e n  el D.F, e n  donde se depositaban grandes cantidades de 

materia fecal, causando una gran variedad de enfermedades con altos 

costos para la sociedad. Con este giro, la SMA se dirigia a una 

clientela poco organizada que se iba a beneficiar con sus acciones. 

Por otro lado, definía una tarea que realmente competía a l a  SSA y a 

los demás organismos del sector salud. 

De ahí, que la SMA siguió la estrategia d e  minimizar el daño 

ambiental de los diferentes causantes. Sin embargo, se hacian mAs 

aqudas con otros organismos, e.g. grupos civiles d e  la Asociación de 

Padres d e  Familia que comenzaron a manifestar SLI preocupacion ante la 

postura oficial señalando que la ciudad d e  México era "la ciudad m6s 

venenosa del mundo". Pero la SMCI ya no podía reaccionar por su cuenta 

propia. 
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Basto para proponer la creación d e  una Comisión Intersecretarial 

que reuniera bajo un solo techo los organismos mas importantes en la 

lucha contra la contaminación. 

Entre sus primeras tareas se encontraba la elaboración d e  un plan 

quinquenal con planes y objetivos fijados anualmente, además de 

estudios especiales que 1-equerían la colaboración de varia5 agencias 

estatales. Pero tres meses mas antes p a r a  que comenzaran sus 

actividades. E n  la sesión inagural, el secretario d e  la SSA aseguró 

que la política de protección ambiental ya estaba por encontrar l a  

forma burocrtitica adecuada. Declaración que demarcaba las líneas d e  

una futura política ambiental descentralizada, por u n  lado aparejara 

los recursos d e  105 diferentes organismos y, por el otro asentara los 

recurso3s de los diferentes organismos, ademSs de asentar l a  base 

institucional suficientemente amplia para 105 proyectos requeridos - 
siempre y cuando la SSA estuviera dispuesta a ceder en sc1s 

pretenciones hegemónicas .s5 

L a s  actividades de la comisiOn pronto se volvieron un reflejo de 
n 

las disputas d e  competencia que hablan siurgido e n  años anteriores. E n  

105 mece5 siguientes cada uno de los miembros expusó su punto d e  vista 

sobre l a  problematica ambiental sin que se acordara nada en concreto. 

55 Ibid  p. 74 
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Después de todo, la5 presiones económicas para alcanzar una plena 

recuperación impedían cualquier intervención para el mejoramiento 

ambiental. Se contaba con una aceptación minima acerca de lo que podia 

ser manejable en materia ambiental, sin obstaculizar la recuperación 

económica.36 

C o n  el nuevo jefe de la SMA, Manuel López Portillo en 1980 se 

trató de enderezar l a  situación en el corto plazo del cexenia. 

Intento, que propus6 una Ley Federal ambiental "corregida" que 

incorporara las experiencias pasadas. La cual, enfatizaba tres 

aspectos: 

En primer t&rmino, se afirmaba que aquellas fallas en la polltica 

de protección ambiental a lo largo de 10 años transcurridos eran 

resultado de una debilidad polltica de la SMA, debido a que las 

competencias burocrdticas entre los diferentes organismos no se habían 

especificado con claridad. Correspondía a la SMA, en cada caso, 

especificarlas y determinar las líneas generales de las acciones 

correspondiente.El segundo punto correspondla una ampliaciPn de 105 

factores ambientales cubiertos por la Ley incluyendo contaminación de 

alimentos y de radiacción artificial. Por 4ltimorequerla poseer 

facultad de decisión para la aplicación de s a n c i ~ n e s . ~ ~  

56 I b i d  p .  75 
57 I b f d  p. 74 
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Aunque todas las secretarías afectadas se opusieron al cambio, su 

acción tuvo la fuerza suficiente de aclarar las pretensiones de la 

SMA. La propuesta de incluir el principio de reparación de daños 

ambientales por la causante fue rechazada como resultado de las 

presiones de la industria privada. Sin embargo el monto de las' 

sanciones se aceptaron. Asimismo, la ampliación de la cobertura por la 

ley se aceptó sin oposición. 

Para 1981 se intensificó la crisis económica mas profunda en la 

historia moderna de México. Naturalmente, esa catSstrofe tuvo graves 

repercusiones sobre la política de proteccibn ambiental. 

No obstante, la SMA tenia cierta fuerza para denunciar las 

infracciones contra la naturaleza y crear precedentes que quizas 

desembocarían e n  el futuro periodo gubernamental en una renova 

politica ambiental. Amenazaba con el cierre d e  fabricas y el cobro de 

multas, junto a descubrimientos escandalosos ambientales que llenaban 

la5 p6ginas principales d e  la prensa nacional. Provocó un ambiente de 

advertencias y amenazas d e  castigo que f inalizó el. segundo intento de 

llevar a la practica una polltica de proteccihn ambiental efectiva.58 
.. 



Tercera fase: 1982-1988 

La  problem6tica ambiental fue uno de los temas en discusión 

preparatorias a la campaña Presidencial de Miguel de la Madrid 

Hurtado. Se reconoció explicitamente que había sido inadecuada la 

política ambiental que se habia instrumentado hasta entonces. La 

futura política tendría que definirse e n  función del uso racional de 

los recursos naturales y centrarse en la planificación d e  la económia 

y de acuerdo al caso especificaría la relevancia del factor ambiental 

en las decisiones. 

Como consecuencia de la reforma administrativa que se emprendió: 

“Por primera vez, la cuestión ambiental fue incorporada como 
preocupación nacional en 1982 , e n  el Plan. Nacional de 
Desarrollo . El cual habla por los intereses generalizados de 
la nación como si ésta fuese una unidad, sin particularidades 
ni diferencias marcadas, se asienta la importancia del fenómeno 
ecológico e n  función d e  un interés que enqloba un desarrollo 
determinado, sin importar diferencias de las distintos 
contextos, actores y condiciones d e  producción. .... De esta 
manera , se deja de lado posibilidades d e  prcicticas sociales y 
políticas alternativas que discutan o cuestionen el plan 
adoptado, mientras queda en discusión la validez de u n  plan 
globalizador , que tiende a borrar la diferenci’a que se plasma 
no sólo en el Smbito económico, 5ino tambien político y social. 
Se determina ahí una manera de ver y atacar el deterioro del 
ambiente, la generalización no sólo borra la particularidad 
sino que también establece una sola manera de enfrentar la 
problemitica que queda restringida en un meqaproyerto de 
Nación, donde grupos, movimientos e individuos tienen poca o 
ninguna influencia”. ( 4 4 )  

( 4 4 )  Miriam alfie. “La transformación de la política gubernamental en 
mate r ia  ecológfca”. EL cotidiano, No.52,1993. p. 52 
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Sin embargo, lo que cabe destacar e5 que por vez primera se 

observa al deterioro ambiental como un factor de vital importancia en 

la continuidad del desarrollo y que esta planeación e5 resultado de 

las condiciones que ahora la naturaleza finita impone. 

De a h í ,  que la acción politica que varios grupos sociales 

empezaban a yecjtar a partir del descontenta y la protesta social, 

aunado a los resultados a los que la investigación cientffica de 

incjtit~ttos y Universidades arrojó  a la luz los principales pi-oblemas 

ambientales, que fueron presione5 importantes para deteminar al 

panorama ecolóqico. 

En 1982, junto al Plan Nacional de desarrollo se reformó la Ley 

Orgánica de la administración Pi3blica Federal (LOAPF)  que en 5u 

articulo 37 creó la Secretaria de decarrollo Urbano y Ecoloqia, con 

una Subsecretaría de Ecología encargada de planear y discutir la 

politica ambiental, determinando normas y programas de acción. 

Subdivida en cuatro dirrecciones Gnerales.(véas@ cuadro 3 )  

Per otra parte, dentro de la (SEDUE) se elaboró el órgano rector 

de funciones de la Subsecretaria de Ecologia que fue el llamado Plan 

Nacional de Ecologia (PNE) 1984-1988, que pretendió establecer cuAl 

era la problemAtica concreta que trataría de solucionar la política 

ecológica sexenal, planteando dos líneas de acción: 

- --------------p. 
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1 . -  Las de  caracter correctivo que incluían control y disminución 

de la contaminación y la restauración en las zona5 ecológicas 

deterioradas y 

2. - Las de carácter preventido que establecían el ordenamiento 

ecológico del territorio, la conservación y aprovechamiento de 105 

recursos naturales y la formación de la conciencia ambiental en la 

Sociedad 

Durante los primeros años de acción de las Subsecretaria en 

conjunto con sus homológos no fueron positivos, debidó a que no 

alcanzaban la transparencia y claridad e n  la asignación de la 

responsabilidad involucraba que dificultaba sus labores. 

Pero los acontecimientos de 105 años 1985, 1986 y 1987, con una 

serie de inversiones térmicas en io5 inviernos que aumentaron los 

niveles d e  contarninación , la explosión de la gasolineria e n  San Juan 
Ishuatepec, el terremono que asoto a la Ciudad de Mésico, impusieron 

presiones crecientes para tomar acción directa e inmediata contra los 

peligros ambientales, especialmente en la ciudad de Mexico. 

L a  SEDUE y e n  especial la Subsecretaria d e  Ecologia empiezan a 

tratar de resolverlos estos problemas, que junto a l a  Comisión 

Nacional de Ecologia que h a c i a  1985 ce crea con car&cter permanente, 

sustituye a la comisión intersecretarial 

59 I b f d .  p.53 
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Una respuesta importante del gobierno de De la Madrid fue la 

publicaclón , en febrero de 1986 de los llamados "21 puntos". Se 

trataba de una serie de decretos que incluyen proyectos de 

retorestación, regulación de l a  contaminación automotriz, reubicación 

de las industrias especialmente tóxicos proyecto piloto para lograr 

una utilización mas eficiente del gas y la enérgia, entre otros. El 

gobierno pi-0meti.ó dar informes de 105 avances logrados en la 

implementación de estos puntos, despci&Jc, de cjcho meses de SLI 

pub 1 i cac i 0 n 

La creciente gravedad de la contaminación sobi-e la capital, y la 

constante protestas p6blicas dieron como resultado las IC)(:) acciones 

del gobierno Federal, anunciadas en la reunión de la Comisión Nacional 

el 13 de enero de 1987, que inclLiían medidas de emegencia. 

C o n  la expedición de la tercera Ley para el medio ambiente en 

1988 (Ley del equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente, 

LGEEPA), ademéis de indicar un avance en la legislación nacional en 

materia ambiental, con la facultad de marcar la institucionalidad 

requiere desp8:tes de un proceso de preparación administrativa. Rescata 

la experiencia de la SEDUE, amplía y supera a la Ley de  4rotección 

Ambiental vigente y legisla sobre muchas lagunas. Rebasa la camisa de 

fuerza en la que se habia limitado a la ecolagia, en el contexto de la 

salud y se extiende a los problemas de protección, restauración de la 

naturaleza y a1 aprovechamiento de sus recursos nat~rales.~':) 

-_--~L-I_--- _ _  

Go Edith Kurringer, et al. Polftfca ambiental en México. p. 72 
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Mediante esta ley se pretende decentralizar funciones, creando 

delegaciones en la SEDUE con un lazo entre la federación, estados y 

los municipios. Se le reconoce un valor especffica al municipio como 

punto gestor de polftica, a6n cuando el ejecutivo sigue siendo la 

figura principal de poder político. 

Pero, los 1Y25LiltadoS de l a  SEDUE durante la gestión del 

presidente Miguel de la Madrid 5e avanzó en lo5 aspectos de 

contaminación y conservación , y poco en los aspectos de restauración 
y aprovechamiento de los recursos naturales. Donde hay que hacer 

cknfasis, como lo establece J.Carabias, en que por falta de  recurso^ 

económicos, la poca experiencia en la gestión ecológica, la escasez de 

cuadros especializados y la poca efectividad normativa como 

instrumento de acción, limitaron el impacto de la CEDUE. 

AdemCls del logro de la gestión la creación de la Subsecretaría 

de Ecologfa , que trato los problemas reales de medio ambiente , desde 
una óptica propia, detallando la particularidad de los asuntos 

ambientales tomo espacio de la gestión política. 

Sin embargo, el. avance mas importantes en materia ecológica 

h a b r i a  que señalar lo referente a la normatividad y legislación, marca -. 
avances en 12 institucionalidad de la polftica ambiental de tal 

manera, que hay un impacto a la sociedad can respecto al pasado. Sin 

embargo, falta para ser realmente una ley integral. 
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3.1.2 La política ambiental del actual sexenio. 

Carlos Salinas de Gortari, que ocupa la Presidencia desde el 

primero d e  diciembre d e  1988, le concede verbalmente gran importancia 

a la política ambiental. 

Cabe destacar, que a iniciativa d e  Ley del Presidente e n  el mes 

de Enero de 15'89 se presentan los lineamientos del Programa Nacional 

de Conservación Ecológica y de Protección al Clmbiente, 1988-1994 

(CONClDEi, que establece: 

I' ... La protección al ambiente representa una d e  la5 mas 
altas prioridades del crecimiento, así como u n  requisito 
para dar viabilidad al proceso de la modernización del 
pals" ( 4 5 ) .  

Dandole una redimensionamiento a la política e n  materia ambiental 

como una prioridad e n  el proceso de la planeación y modernización 

nacional. 

Con esto, el gobierno indicaba que la reforma administrativa 

iniciada el sexenio anterior , lo continuaba y profundizaba e n  la 

línea economica, enlazando que e5ta mhis dispuesto a tomar e n  serio el 

problema ecolóyiro, para obtener u n  crecimienta orientado a la 

modernización del País. Sin embargo ia crisis política por la que 

atravieeja el país e n  sits inicios necesitaba una estabilidad que le 

permitiera continuar. Para  ello utilizó instrumentos que le 

permitieran mitigar la creciente presión social por la que atravesaba 

el pais. 

( 4 5 )  Miriam ñlfie. Las transformaciones de l a  Política gubernamental 
en materia ecoldgfca. €1 cotidiano. No.52, 1993. p .  54. 
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c? pesar  que ya se encontraban las políticas ambientales con una 

estructura institucional, era necesario se modif icara no perdiendo que 

la cuestión ambiental se incluya en el desarrollo del p a í 5 .  Sino 

adem6s era momento mas adecuado para que las políticas ambientales 

tuvieran un prioridad dentro del mismo para lograr mejores beneficios 

del proyecto encaminado. 

Dentro de las acciones que emprende el sexenio actual para tener 

mejor cobertura de los objetivos que persigue, se abren Foros, 

Comisiones, Asambleas, que explicitamenten 5e dirigen a la sociedad 

civil que permita una mayor participación. Que en realidad se 

desenvuelve en contradicción, en el momento de la realización final de 

llevar a cabo una politica ambiental no lleg6 mas a116 de la 

establecida a nivel presidencial. 

Pero al agravarse la situación ecológica en el Valle de México se 

abrieron importantes contradicciones entre la SEDUE y el D D F  que 

dieron pauta para que-e l  regente de l a  ciudad: Lic. Camacho Solís, ya 

deslindado de la responsabilidad de la SEDUE, promoviera el Programa 

Integral de Lucha contra la Contaminación en el Distrito Federal, el 
.. 

20 de noviembre de 1989. Pero el titular de la SEDUE para no quedarse 

atrae; el 19 de marzo de 1991 anunció once medidas contra la 

i nf icc i ón .61 

61 Enrique Vel6zquez. Política Ecológica Institocfonai. E l  cotidiano, 
No.47, 1992. p.34 



I t  En este mismo renglón se da el Programa Nacional de 
Protección al Ambiente 1990-1994, que pretende hacer 
compatible el proceso general del desarrollo con la 
preservación y el aprovechamiento sostenido de los recursos 
naturales. Otra vez, estas son instancias sumamente 
generales que por la materia específica que tiene por 
objeto , su aplicabilidad depende de una serie de factores 
que van desde su conocimiento y difusión hasta la 
conciencia de quien las aplica, las exige y vigila".(46) 

E l  25 de  mayo d e  1992, a traves de la Ley de organización de l a  

Administración Piiblica Federal , se da la iniciativa para crear la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) que pretende establecer los . 

pardmetros ecológiroc y protección al ambiente.( vease cuadro 4 )  

La incorporación de la ciie~tión ecolbgica a la SEDESOL se da a 

causa de que 105 altos indices de contaminación a nivel interno han 

5ucitado varias presiones sociales de la ciudadania, mientras a nivel 

externo, tanta la cuestión ecologica y el tratado de Libre Comercio 

(TLC),  ponen en la mira al gobierno cjalinista. SEDESOL a5í viene a 

encubrir- una problematica compleja, introducciendo en un conglomerado 

gigantesco de problemas socialecj "destensa" la situación, donde la 

cuestiOn ecológica es .uno de tantos asuntocj por resolver. 

A s í  cabe destacar que la formación de SEDESOL condujo a la 

desintegracibn de SEDUE, y bajo este nuevo halo, se pretende subsumir 
c 

a la vez que desconcentrar las funciones sobre ecología y protección 

al ambiente dentro del Smbito de competencia y autoridad del Ejecutivo 

Federa 1. 

( 4 6 )  Miriam A l f  ie. Las transformaciones de l a  Politica gubernamental, 
en materia ecológica. El cotidiano, No,S2, 1993. p.54 
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Se pretende un equilibrio entre Gobierno Federal, Estados y 

municipios, en el que se le otorga formamente un sobrepeso al 

municipio a nivel decisional. Sin embargo, 105 Órganos encargos** d e  

los asuntos ecológicos coloca de nuevo al Ejecutivo Federal como 

arbito importante de las decisiones. 

5e aquí que, ai3n cuando se pretende que la sociedad civil sea 

coparticipe d e  la gestión ecwlóqica a través de la (LGEEPA), esta 

intervención sólo ocurre al senalarla como rulpaple del deterioro y no 

como actor importante en la gestión y decisión política. 

E5 decir, es una política qenerada desde arriba a pesar de que 

hayan bases legitimas que establecen la participación amplia de la 

sociedad. Sólo es a nivel de culpabilidad y no de decisiones aunque se 

establesca una corresponsabilidad de la sociedad y el Estado en el 

deterioro ecolóqico. 

Bajo esta óptica, el triunfo del Tratado d e  Libre Comercio entre 

los trec paises se llevó a cabo con u n  Acuerdo Paralelo d e  Cooperación 

Ambiental d e  Flmérica Del Norte el 12 d e  agosto de 1993. Donde forzados 

a no, 3.0s mexicanos hemos entrado e n  una nueva dinarnica donde el medio 

ambiente juega un papel fundamental , y poder decir que gir% en torno 

a patrones internacionales establecidos, que tienen muy claro su5 

objetivos y metas, asegura una mejor legislación ambiental, y abre un 

campo hasta ahora desconocido para nosotros que sería el ejercicio de 

la democracia. 

--I_---___-- -I . _ _ _  .. 

** Infra.cf La estructura insdtucfonal de la poiítíca ambiental e p.120 

I 
-----””- -.---,---_ _lilL__I_ 
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L o  cual indica como dice Miriam hlfe: 

"....que tenemos que adoptar una posición mas real y 
coherente, sabemos que nuestros vecinos son ambientalistas 
ejegihn las condiciones del Mercado, que estos Acuerdos podran 
utilizarse para beneficio de una de las partes a través de 
medidas proteccionistas . . . .También, puede acelerar el régimen 
de maquila, con bajos salario5 y condiciones ambientales 
pésimas, y claro est&, que estas situaciones no se resuelven 
1:inicamente imponiendo una nueva legislación ambiental. Tenemos 
que hacer hincapié en que es un problema de ejecución de l a s  
leyes y las normas. Adem&s, hay que establecer de manera 
reiterativa cómo 5e cubriran los daños y quién los payar=t"* 

Sin embargo, lo más importante e5 que el acuerdo contiene 

elementos de gran relevancia para el futuro de la politica ambiental. 

"En principio, el Acuerdo deja a salvo el derecho nacional a 
fijar los niveles d e  protección ambiental considerados como 
adecuados por las instituciones nacionales, y promover el 
mejoramiento del ambiente a 105 ritmos posibles 5eyCtn las 
condiciones del pals. e.9 no lagrara dar el paso en la 
protección ambiental cuando hay diferencias siynif icativas en 
el presupuesto ambiental en México y E.U.(véase cuadro 5, 
Esto supondría dedicar recursos que hoy no podrían obtenerse a 
no ser que se retiraran de otras Areas que también tiene 
prioridad. Para ello e5 inevitable que durante un periodo de 
transición, que puede ser muy largo, la política ambiental. vaya 
conf luyecto paulatinamente hacia 105 niveles de los otros dos 
paises. Además, aunque suene contradictorio , no tiene por qué 
haber una sola politica ambiental, como si esta 'fuera un _asunto 
estrictamente técnico, de fijación de normas o controles".(47) 

* Miriam Alfie. El a c u e r d o  para le lo  sobre medio..El cotidano. 26-27pp 
(47) Enrique Provencio. TLC, a c u e r d o  p a r a l e l o . .  . . . E l  cotidiano, p.30 

- . - . . , 
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3.2 El discurso ambiental d e l  estado mexicano. 

Sin duda alguna, la Ecologla amenaza con convertirse en uno d e  

los temas dominantes d e  la polltica contemporanea. Ello, e n  alguna 

medida, se expresa e n  la camino electoral que ha adqurido el llamado 

"partido ecologista mexicano". Sin embargo ai3n no recupera en su 

discurso el tema de la ecologia. 

L a  ecologia ha permanecido rezagada en los dicjcursocl 
de los partidos politicos en México, debido a que excede a 
s u s  preocupaciones tradicionales al no estar enmarcadaa e n  
los intereses de clase o e n  las opciones económicas o 
pollticas que éstos proclaman e n  sus proyectos nacionales." 
( $ 8 ) .  

Debido a que la politicidad d e  la ecolgla, e5 algo mucho mas 

complejo, que lejos d e  ser un fenómeno reciente, resulta su 

incorporación ante la quiebra de un consenso industrialista, es decir, 

el auge de la ecología esta relacionada con el quiebra de una 

concepción del mundo de acuerdo al cual, el desarrollo histórico e n  

función del progreso no estaba puesto e n  discusión o para decirlo en 

palabras que podría haber usado Antonio Gramsci, Cuando una 

determinada concepción del mundo ha perdido 5u cardicter hegemónico. A 

partir d e  ese momento, se abren, inevitablemente, grietas a través de 

las cuales penetran los "saberes reprimidos", o simplemente 

manteniendose al margen de los centros del poder decisional". 

(48)  Angélica Enciso. Deben los  partidos recuperar en su discurso el 
tema de l a  ecología en: la Jornada. (C)l/W?/93) 
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Y a  en las paises industrializados surge un discurso sobre la 

degradación de la naturaleza; en un primer documento histórico 

representado por el Club de Roma en 1972, oficialmente llamado LOS 

LIMITES DEL CRECIMIENTO, percidido como una 5eñal castastrófica, 

otorgo un llamado a la opinión publica, y aunque proviene de  sector-es 

que tradicionalmente participaban en el "crecimiento economico", t u v o  
I 

resonancia, porque puede 5er considerado: I 

I' ... una declaración de la bancarrota de la ideología 
oficial del progreso". ( 4 9 )  

Es decir, desde ese momento l a  ecologla encontraba la5 puertas 

abiertas para penetrar en los centros principales del debate pbblico. 

Lo cual, la difusión de las proyeciones hacia futuro cada vez 

amenazadas para la calidad de vida, y hasta la vida'misma, inicio un 

proceso de concienciantización que desembocó en la obligación 

percibida por la mayoria de 105 gobiernas en estos paises para 

proponer fórmulas politicas concretas de protección del medio 

ambiente. 

Por el contrario, en Mé,xico, como pais menos desawollado y 

dependiente, la incorporación del discurso ecolóqico viene "desde 

afuera". De manera abrupta ce incorpora para sostener el desarrollo 

económico, aceptado como bandera política para el progreso. De ahí que 

el discurso ecológico sea un maquillaje político. 

(49)  Fernando Mires. El discurso de l a  naturaiezu .  p. 17 

- ----^--__^l _ _  - - - _ "  
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Esto basto, para que la expresión entrara de lleno al repertorio 

político, el primero que la empleó fue Luis Echeveria, cuando en el 

mensaje de campaña en Tuxtla Gutiérrez, se refirió a la necesidad de 

preservar el equilibrio ecaloyico. 

"Desde entonces, no hay discurso. p o r  ramplón que sea, 
que no dedique unos cuantos p6rrafo a la preservación 
ecológica, sin que por lo general esto implique compromiso 
alguno". (50) .  

Sin embargo, lo mS5 interesante, F?C; como después de un 

pensamiento pésimista, que se establecia en la década de los setentas, 

surge un nuevo pensamiento mas serio, académico de distintas 

diciplinas, que inicia un debate en torno a los fundamentos del 

crecimiento y del desarrollo, que considera posible "Un desarrollo 

económico y social continuo, en armonia con el manejo racional del 

ambiente" .62 

En efecto, es en una dimensión del desarrollo, por lo que debe 

ser asimilado en todos los niveles de decisión. Donde 105 problemas de 

recursos, enerqla, gmbiente, población y desarrollo sólo pueden 

comprenderse correctamente si se les e:.:ami.na en su5 relaciones mutuas, 

lo que exige una planificación. 
c 

Fue as1 como el importante papel de organismo del continente e 

internacionales potenciaron y fomentaron. la disr-usión sobre l a  

necesidad de incorporar la variable ambiental en la planificación del 

desarrollo.63 

(SI) Victor Alfonso Maldonado. De discursos ecolóqfcos, frresponrabi- 
lidad y campañas sucfas. L a  Jornada. 19/06/93) 

- --------. ~ _____-.- 
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Muestra de que se ha venido construyendo un diícurso 

ambientalista que, cerca ya del año 20C)Ci ha conquistado u n  espacio 

indiscutible en la sociedad. Este discurso ha cambiado desde su 

origen, madurado y generado un marco conceptual cada vez mas solido. 

Por lo mismo ha ganado confianza y credibilidad. Sin embargo, es ai:in 

muy marginal y aunque dejó de ser calificativo como moda, no ha 

logrado incorporarse verdaderamente e n  la planeación d e  las políticas 

de desarrollo. 

Nos referimos al discurso de la sustentabilidad,64 que el estado 

mexicano pretende promover e n  s u  planeación 'del desarrollo nacional. 

Se le reconoce como una estrategia para comprender y enfrentar las 

multiples crisis que actualmente nos agobia. Y como algunos columnista 

del la Jornada ecológica dicen: 

" T a n  desesperada e5 nuestra bctsqueda d e  soluciones, que io5 
grupos m6s disímiles, y hasta con valores encontrados, ae han 
vuelto fervientes predicadores de la nueva liturgia"65 

Que ofrece revertir las tendencias nocivas que el desarrollismo 

creó, can tal formalidad, que achaca la destrucción ecológica al 

proceso d e  globalizaciónen e n  el que estamos inmereios. Plantaendo la 

necesidad d e  recolocar a los productores directos, 105 trabajadores de 

la industria, el campo, 105 bosques, el mar y 105 servicios e n  una 

posición central para vigilar y controlar como 5e realizan los 

distintos procesos productivos. Lo mismo plantea con la sociedad en su 

62 Julia Carabias. El discurso ambientalista en: Margot hguliar y 

63 Idem 
Günther Maihold. Hacia una c u l t u r a  ecofogfca. p .  118. 



papel de consumidor y guardian del medio en que vivimos: exigiendo 

mayor conciencia sobre los efectos que ocasionan los actuales patrones 

de consumo y de interacción social para  luego definir con mayor 

ciudad0 la calidad de nuestra vidas, y la de nuestros hermanos. 

Pero ademAis aboga por una autéctica participación social para 

rediseñar el uso de los recursos y el destino final de 105 residuor, 

industriales y de otra indole.66 

Na obstante, l a  acumulación ilimitada permite a un reducido grupo 

consumir y abusar de la tierra sin freno alguno y paralelamente abusa 

de quienes produjeron las comodidas para la transmisión de esta 

explotación, acultos gracias a los 5in~iosos caminos de la 

comercialización. Su rastro no d e j a  de penetrar hasta los protegidos 

nichos acomodados: la apertura de uno o m6s hoyos en l a  capa de ozono, 

la contaminación del aire, lista interminable, que se materializa en 

la violencia social y politica que amenaza nuestra tranquilidad y 

seguridad. 

Ante esto, el discurso ecológico de sustentablidad, se presenta 

c-omo l a  receta m6gica para acabar con esto y .  otros males. Con 

tecnología blandas, un L~SO  m65 ciudadoso de los recursos, 
- 

reciclamiento, y mayor participación democrAtica, de manera que 

podemos emprender un nuevo camino . 

64 Se defini6 en 1987 un modelo de desarrollo sustentable como aquel 
que busca satisfacer l a s  necesidades de l a  sociedad actual vigilando 
l a s  necesidades de las generaciones Futuras. 

-.Y__-- ---- 
I 
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Pero, siendo una nueva fórmula para que las comunidades rurales, 

se comporten mejor porque son ellos los encargados de velar por 

invaluables patrimonios d e  la humanidad; son también un amplio espacio 

geogréifico que guarda secretos d e  la biodiversidad, los pulmunes de la 

tierra, las reservas territoriales. 

Encomienda que e n  realidad tiene la tarea de regresar del abismo 

agricola intensiva, especializada con base en agroquirnicos a una mas I 

I 
I diversif icada. Esta i3ltima se encuentra en aprovechar e integrar los 

adelantos del momento, combinados con algunos de la5 conocimientos 

ancestrales que permiten un ciudad0 especial de los recursos, a la vez 

que asegure 105 niveles de productividad y rentabilidad. 

Y como dice David Barkin: 

"Nos recuerdan el principio de que lo "pequeño es 
hermoso", pero que también necesitamos trabajar con grandes 
agricultures capaces d e  reconocer lo dañino d e  cus 
p r k t i c a s  culturales y laborales, enfrentandonos ahora a la 
tarea de convertirnos en productores mcis responsables"(51). 

Que en realidad; 5610 es un discurso ecológico que pretende 

llevarnos de regreso a un estado natural, que nos exige la- presencia 

como Ctnico medio por el cual nuestra amenaza y peligrosa civilización 

pueda abrir el camino a su sucesora mas acorde con la naturaleza. 

Pero: 

65 David Barkin. R i q u e z a ,  p o b r e z a  y d e s a r r o l l o  s u t e n t a b l e  e n :  Jornada 
ecologica. Ambientalismo Vs  Desarrollo sustentable. p.2 
b4 Idem 
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' I . .  .La sustentabilidad no es una biosfera preciosa con 

mucha biodiversidad, si los campesinos que la habitan 
fueron desalojados y dejados a la zar . Tampoco es un 
parque ecológico con villas de miseria desplazadas hasta 
las colinas circundantes."(SS). 

Sino a la pertura del discurso ecológico al Lmbito social y 

politico p a r a  alcanzar una representatividad también para aquellos 

intereses presentes en estas area5 del convivir humano. 

3.3 La legislacion ambiental 

L a  legislación en materia ambiental, indiscutiblemente ha 

avanzado, faculta a los tres niveles de gobierno, estatal y municipal 

para instrumentar en sus respectivos Ambitos de competencia, las 

figuras jurídicas establecidas en la Ley del Equilibrio ecolQgico y 

protección al ambiente (LEEPA), coma son el , ordenamiento ecológico, 
que en su mejor acepción podría 5er el instrumento idóneo para una 

política nacional de desarrollo sustentable orientando la5 formas de 

explotacibn de las fuentes de aprovisamiento de alimentos, agua, 

energía.etc; el impacto ambiental para prevenir los efectos sobre la 

salud y la biovidersidad derivados del establecimiento de actividades 

inducidas a través del Tratado de libre Comercio, y finsilmente el 

* 

riesgo ambiental que permita prever 105 desastres que pudieran causar 

las actuales instalación y obras de caracter pQblico y privado en las 

inmediaciones de vencidarios vulnerables a éstas. 

(51) Ibid. p . 3  
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Las pol lticas formi:iladac de protección, aprovechamiento, 

conservacion y restauración cuyo propósito es el establecimiento de 

los procedimientos que permitan al estado un manejo controlado de las 

eventuales acciones contaminantes y degradantes del medio ambiente, 

para lo cual se requiere haber desa.rrollado tanto lac legislaciones 

estatales y municipales como los reglamentes ambientales especificas 

de las condiciones crologicarj y ambientales de dichas unidades 

politico-administrativas, instrumentos que deben ser formuladocj sobre 

la base del conocimiento de cada una de las especifidades ambientales 

y no la repetición mecéinica de lo realizado en el centro del país, 

tarea que tienen que realizar en forma conjunta y cordinada el 

gobierno federal y los gobierno estatales. 

Un ausente en las tareas del estado e5 d e  nuevo la sociedad civil 

por las falta de prScticacj democr&ticas como por la información 

insuficiente y sesgada, por lo que es una obligación del Estado y en 

gran  medida de los partidos politico5 y de las orqanizaciones no 

yubernamentales mexicanas l a  conformación d e  un espacio de acción 

politica e n  el que el 'depositario de s u  propia seguridad ambiental y 

regulación d e  la sustentabilidad de su desarrollo sea la propia 

sociedad civil, quién percibe los efectos directos de una mala 

aplicación de l a  legislación ambiental. 

(52) idem. 



I Y reiterando, no podemos negar, que actualmente hemos tenido el 

gobierno ma5 ambientalista de nuestra historia, sólo que a contrapelo 'I 

se han emprendido modif icaciones legislativas en materia de propiedad 

y uso del suelo, bosques y selvas, aguas, pescas y la administración 
1 

pilblica que abren de p a r  en p a r  la puerta para un uso abusivo de los 

recursos naturales que tiene como telSn de fondo un acuerdo de libre I 

comerc io. 1 

Que para muchos mexicanos estos resultados son contrarios a los 
I 
I 

intéres nacionales. Ante ello, la SEDESOL ha operado de nuevo con 

instrumentos políticos de aglomeración y fragmentación, con una visión 

sectorial de la problem6tica ambiental que diluye la responsabilidad 

gubernamental en la materia. 

E s  indudable: 

"Que la legislación ambiental no tiene vigencia actual. 
innumerables contradiciones legislativas avalan la 
depredación de los recursos del país, la participación 
ciudadana est& sometidas a nuevas formas de clienticismo 
y corporativismo, y los estudios de impacto ambiental se 
utilizan lo mismo para convalidar inversiones** 
depredadoras que desarman las luchas de los grupos 
sociales" ( S 3 )  .. 

Lo cual, la legislación ambiental actual considerada como de las 

mls modernas de Latinamerica, se encuentra en evidentes ccmtr.adiciones 

que se imponen en la realidad, hay evidencia5 de violación a las 

normas, no se conocen, no se ponen en practica, no las respetan, en 

pocas palabras "no existe el espiritu de la ley ecolÓgica".67 

(53) José I .  FBlix. El TLC y Las insuficiencfas ambientales en la 

** Cf Enrique Velázquez.La contaminación atmósférica.El cotidiano N.54. 
legislacion mexicana. El cotidiano. p.79 
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3 .4  La e s t r u c t u r a c i í í n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  p o l i t i c a  a m b i e n t a l .  

Si bien es cierto que en México, existe una política ambiental 

mas coherente, es necesario finalmente ubicar su colación que la hace 

operativa. 

Sabemos que ha sufrido tantos cambios, que actualmente parecería 

ser, :sigue avanzando mas en su ubicación, io cual significa que no 

debemos negar sus modicaclone:;. 

Al crear  la SEUECOL con la destrucción de la %DUE y de l a  

subsecretaría de ecoloyia, parecería ser que se ubicaba la cuestión 

ambiental como un elemento mas de las diferentes asunto que atendería. 

Sin embargo, el reglamento interior de CEDESOL se determina la 

Creación del Instituto Nacional de Ecoloqía (INE) y la Procuradurla 

Federal de Protección al Ambiente (PFPA) como instancias fundamentales 

en materia ambiental. 

El instituto Nacional de Ecológia, se le da concepción ser el 

brazo técnico-científico del gobierno Federal p2r2 la evaluación de la 

política ambiental, qué tanto ha servido, qué tanto no a servido, 

hacia dénde vamos,' tendencia5 a nivel legislativo, jurídico, 

implementación de la5 leyes, pero también se supone que nivel de 

desarrollo tecnolóqico, a nivel hacia donde debemos enfocar nuestra 

bateria, en cuanta equipamienta, en cuanto inversiones en laboratorio, 

en cuanto técnicos, en cuanto tecnológias para restaurar habitad. 

67 Entendemos p o r  e s p í r i t u  d e  ia L e y  ecoiogica como a q u e l  donde  emana 
d e  un e s t a d o  d e  d e r e c h o  . 
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L o  cual el INE pretende llevar a cabo labores técnico-cientificas 

localizando: 

"1.- Areas naturales protegidas (reservas ecológicas). 
2.- Areas crf ticas de asentamientos humanos (producción y 

desarrollo). 
3.- fireas qeograf icas que determinan: la construcción, la 

producción y los servicios que conservan la calidad 
ambiental. 

Se propone un plan de diez meses que 5ea ejecutado 
desde el nivel Ejecutivo hasta el nivel local. Se trata de 
generar criterios ecológicos y una polftica de 
regionalización y de ordenamiento ecológico territorial. 
Por lo que, el INE queda presidido por el Presidente de la 
Repdtblica, como organo constitutivo y sus funciones son: 
a 1 P 1 a neac i ó n económica ; b)normatividad ambiental; 
c)aprovechamiento ecológico de los recursos naturales, y 
d)investigación y de~iarrolio ecológico ; d e  ahí que pueda 
decirse que INE tiene facultades técnico-administrativas y 
que al igual que la Procuraduría federal de Protección 21 
ambiente son órganos desconcentrados. de SEDESOL". (54)  
(véase cuadro 6 )  

Lo cual, debe ser el organo consultor del Presidente de la 

RepStblica md5 no su fortalecimiento de la figura, es decir, debe ser 

una institución que le diga con toda certeza al Presidente y a l a  

nación, inclusive al poder legislativo cuando asi lo solicite, cual es 

la verdad, e n  ciertas tosas, por ejemplo: ¿CLtAles son l a s  mejores 

tecnol Óq ias para incinerar resi duos i ndcrsjt r ia les pel iyrosos? ; i.Cuiles 

la mejor fauna para restaurar habitad en la5 selvas trópicales?. 

(54) Miriam alfie. Trans f o r ma c i on e s  e n  l a  p o l í t i c a  gubernamental  
e n  m a t e r i a  a m b i e n t a l .  El cotidiano. p.SS 
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AdemCrs de ir marcando a la sociedad mexicana, el derrotero de 

cómo deberíamos avanzar en la nueva legislación, porque la legiclación 

no es una letra muerta, como parece, 5ino que deberíamos ir adecuando 

a nuestras realidades conforme se van presentando. 

A c j i ,  el INE tiene funciones en las que la investigación es en 

término.; de largo plazo, que garantizen la permanencia de 105 

ecosistemas. Evidentemente debe haber foros de discui>ión, fuerte 

difusión de sus hallasgos, de sus tendencias, etcetera. Para informar 

a la población al respecto. Sin embargo, e5 precisamente la 

información de estas investigaciones las que desvirtuan una real 

participación en la gestión ambiental que se le otorga a este 

i n5 t i t LA to. 

Y la procuradurfa Federal para la Protección Ambiental tiene una 

función diferente dentro de l a  ecología, 5e crea como un vigilante, y 

ejecutor para garantizar la correcta implementación de nuestras leyes, 

en e5e sentido l a  procuradurfa vigila, audita, verifica, visita, 

inspeciona y ejerce las sanciones nece5aria5 para  aqueilos que esten 

violando las normas ambientales. 

De a h í ,  que este conformada por un Procurador siguiendo en orden 

jerarquico y de importancia: el Departamento de Participación Social y 

Quejas, el Departamento de Cludotoria Ambiental, el de verificación 

Normativa, el de Unidades Jurídicas y delegaciones de la Procuradiría 

en las entidades federativas.(véase el cuadro 7)  

. /  
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Que quedando contemplada con la función d e  resolver a corto 

plazo el control y atención de las demandas ciudadas. Porque es 

ejecutor, implementador, no discute, no analiza, no tiene un cuerpo de 

discusión profunda sobre sanciones ambientales, lo cual todas sus 

acciones son basicamente de ataque y no de control o prevención. Sólo 

tiene la obligación de vigilar io que esta, se aplique; y l a s  cosas 

nuevas que salgan se apliquen también. 

Es p o r  eso que la Procuraduría tiende a conciliar intereses o 

canalizarlos a autoridades competentes. Depende de la Dirección De 

Asuntos Jurídicos de la SEDESOL, de la Procuraduría General de la 

RepQblica y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Oficilia 

Mayor de la SEDESOL. 

Todo estos cambios recientes en la estructuración de la polltica 

ambiental fue concebida desde afuera muy novedoso, llamando la 

atención del mundo, porque son figuras felizmente esperadas. Pero 

tampoco podemos decir, que fue tan feliz como se llevó a caba su 

implementación. Desde luego, considerando que su periodo \ de 

implementación sólo tiene un año. 
1 

Sin embargo, el hecho fundamental es que el INE, es normativo, 

nos debe decir hacia donde debemos ir con los mejores conocimientos 

frontera que existen, e5 decir, debe ser un instituto dotado de gente 

especialistas del mA5 alto nivel para poder discutir a nivel nacional 

e internacional la polltica ambiental. 
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Aunque, no podemos negar que el INE se quedo todavía con la parte 

ejecutiva de tramite d e  aprobar todo lo que son evaluaciones de 

impacto ambiental, licencias de funcionamiento de las empresas, de 

registrar los manifiestos de generador de residuos industriales 

peligroso, tarea puramente administrativa, y lo debería hacer 

idealmente una computadora, y no tiene nada que ver con el diseño de 

la política ambiental, tiene que ver con la aplicación de la política 

ambiental, es decir, el que se vigile, e.g. alguien que tengan s u  

licencia de funcionamiento o no, esto no es diseño de política 

ambiental, es verificación y aplicación de las mismas. Lo cual 

indica, que todavía no se ubican bien las funciones gubernamentales en 

materia ambiental. 

No obstante a estos dos organismo gubernamentales, existe un 

consejo d e  la Procuraduría general d e  protección al ambiente, y viene 

a sustituir a la comisión nacional de ecología, donde se supone iba a 

participar la sociedad, y el gobierno para que conjuntamente como lo 

dicen siempre los discursos gubernamentales; participemos todos del 

diseño d e  la política ambiental, esta comisón fue dotada Qnicamente de 

funcionarios con una inclinación a la buracracia casi adictiva, y por 

lo tanto casi nadie supo que existia. Pero ahora el Consejo tiene 

c 

mucho mayores posibilidades de transcender porque e n  él estan activos 

miembras importantes d e  la comunidad ecologista, cientif ica, académica 

en materia ecológica. 
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Sólo falta , enit LGEEPA como el INE y PFPA exista el accionar d e  

la sociedad civil sobre gestiones públicas. Mientras se considere 

incapaz d e  vigilar y castigar las distintas violaciones a las 

políticas que se generen desde arriba, mientras se establesca una 

política unica que no permite la diversidad d e  alternativas, ni las 

reformas normativas, el sistema político no podr& generar una política 

pllblica ambiental que observe de manera distinta la problemdtica 

ecológica, manifiesta en diferentes repercusiones e n  el sistema 

natural y social. 

3.5 Una problenrdt ica amb i en ta l .  E l  a i r e  d e  l a  Ciudad d e  Móxico. 

Es indiscutible que uno de los problemas ambientales, mds 

discutidos actualmente e5 la contaminación del aire e n  Zona 

Metropolitana del Distrito Federal, debido a la gravedad del asunto. 

La ciudad de México -problamente la más poblada del mundo- 

Ubicada e n  l a  antigua capital del imperio azteca y construida sobre un 

lago, tiene mas d e  65CI años d e  ser el centro cultural, político y 

económico del país. Como resultado de una expansión cada vez menos 

planificada, la ciudad aloja e n  un e:-:tensión d e  mil 292 Km2 cerca de 

15 millones d e  habitantes, expandiendose el Valle de kxico. La 

contaminación del aire es una de las consecuencias de la5 multiples 

alteraciones ecológicas que ha sufrido el valle en este acelerado 

proceso d e  urbanización y poblamiento.68 

_ _ _ ~ - -  --I--__i-- _.- I 

60 Rodolfo Lacy  (comp.).La calidad del airs en el Va l l e  d e  Wdxico.p.11 



i 26 

Son diversas las fuentes que han deteriorado la calidad del aire 

en el valle de México. Desde mucho tiempo atrds, la ciudad ha sufrido 

el polvo proveniente de las tolvanera del exvaso del lago de Texcoco 

así como ,de otras fuentes naturales de particulas. Actualmente los 

causantes mds importantes de 105 altos indices de contaminación son 

los 2.8 millones de automotores y las aproximadamente 5 mil industrias 

que contaminan con mayor gravedad.69. 

Sin embargo no podemos olvidar las peculiaridades geograficas y 

climaticas del valle de mexico como determinantes de la mala calidad 

del aire. Ubicada a 2240 metros sobre el nivel del mar, se caracteriza 

por ser una cuenca lacustre naturalmente cerrada por grandes cadenas 

montañosas de origen volcdnico. Con un clima templado con temperaturas 

que orjcilan entre 10 y 23 grados centigrados.70 

Al oriente y a una distancia de 25 Kilometros del centro de la 

ciudad, el valle estd limitado p o r  la sierra Nevada, donde sobresalen 

los volcanes. Popocatépetl e Iztaccíhuatl, con alturas superiores a 

105 5 2OC) metros. Al poniente, la sierra de las Cruces separa al valle 

de México del valle de Toluca con montañas separa los 300 metros de 

altura. A l  cur, las serraniai, del cerro del Ajusco y el ChiChinautzin, 

de formación geológica reciente cierran el valle con prominencias que 

alcanzan los 40QO metros. Entre la sierra del Chichinautzin y la 

cierra Nevada, se ubica el llamado CifOn de Yautepec, cuya topografía 

69 Idem. 
'(1' I b f d .  p.41 

-- --I--- 
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no es tan accidentada y permite ocasionalmente el paso de 105 vientos 

provenientes del norte hacia el valle de ~ u a t l a . ~ ~  

De ahí que su ubicación permite sólo un reducido intercambio d e  

aire, agravado por el cierre d e  los pocoe, corredores de aire mediante 

edificios. P o r  el contrario, las emisiones de los establecimientos 

industriales con transportados por 105 moderadosi vientos restantes 

desde el norte de la ZMCM, atravesando por el centro, hasta el sur. 1 
I 

AdemAs de que a una altura 2 mil 200 metros, el poco contenido de 

oxígeno e n  el aire reduce en una tercera parte la eficiencia de los 
I 

motores de combustión, por lo que gasta m6s combustible sin consumir. 

Ante esto, cabe agregar que se presenta el fenómeno metereológico 

de la inversión termica con gran frecuencia, que e n  cerca d e  180 días 

al año, especialmente aparece en el invierno. 

"Este fenómeno consiste en una estratificación solar 
recidida es instif iciente para evitar el enfrianmiento por 
radiación. Asimismo, en la noche, el aire,mas frío, 
localizado en l a s  montañas que rodean l a  cuenca, por 95tar 
m6s f r í o  que el estacionado e n  la superficie de la misma y 
por lo tanto mas denso resbala de las montañas hacia el 
fondo d e  la cuenca . Durante el dla, la radiación 50lar  
recibida hace que la situación de inversión no dure 
normalmente m6s de cinco horas después d e  la salida del 
sol, cuando se establece la condición d e  turbulencia que 
diluye por difusión y dispersión los contaminantes" ( 5 6 )  

71 Idem. 
( 5 6 )  Fundación Universo Veintiuno Y Friedrich Ebert. Desarrdky 

Nedio Ambiente. Diagnóstico. P. 61 

-- -_-I 



128 

L o  cual las bases para definir el estado d e  la contaminación d e l  

aire de la ciudad de México, consiste en la identificación y 

caracterización de los contaminantes que se emiten a la atmósfera. 

Se producen mas de 4 3C)OO O00 toneladas de contaminantes al año. 

En la qrafica siguiente se muestra que estas emisiones estan 

integradas por 68% de nionóxico de carbono, 13% de hidrocarduros, 10% 

de particular, , 5% d e  bióxido de azufre y 5% de óxidos de nitrógenos. 

Cabe aclarar que el ozono no aparece porque se considera un 

con tami na nte secundario. 72 

Estos contaminantes provienen en 76.7% de vehículos automotores, 

8.4% de industrias y establecimientos de servicios, y 15% de Areas 

desprovistas de vegetación y sin p a ~ i m e n t a r . ~ ~  

No obstante a causa de la crítica situación ambiental- que se 

vive en el Distrito Federal- con todas sus secuelas en el plano de la 

salud y calidad de vida de la población (bronquitis, infección 

crónicas en la vías respiratorias, infecciones oculares, asma, 

anomalias en el desarrollo infantil). Se determinó que el uso del 

automóvil, seg6n datos de la SEDESOL, es al principal conta6inante del 

aire de la zona Metropolitana. A pesar que la polución industrial no 

se registra correctamente y se subvalora de manera notable. 

i I 

i I 

I 

1 
I 

! 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

72 Rodolfo Lacy (comp.) La c a l i d a d  d e l  a i r e  e n  el V a l l e  d e  M l x i c o . p . 4 9  
73 Idem. 
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3.5.1 El uso d e l  a u t o m ó v i l  en l a  Ciudad d e  MBxico. 

Es evidente, que siendo una ciudad muy poblada con una extensión 

cada vez en aumento, obliga a su5 pobladores a desplazarse distancias 

cada vez mayores para ccimplir con sus actividades cotidianas. 

Sin embargo, tampoco podemos negar que sigue siendo el centro d e  

toda actividad economica y política, lo cual le da la pauta a 

concentrar 105 beneficios de su poder a la poblacion. Y uno de ellos, 

es el uso del automovil privado. 

Siendo, que en alqiin principio, su uso era escaso, a lo larqo del 

tiempo el extraordinario desarrollo tecnológico de la sociedad 

industrial, otorgo a la Ciudad de México, los elementos para que su 

uso se convirtiera ahora en una necesidad. 

Cssí, a su vez el uso del automóvil en la Zona Metropolitana, fue 

creando en su lógica de desarrollo, ccis propias contradiciones. Una de 

ellas. La contaminación del aire a través de sci5 emisiones (monóxido 

de carbono, hidrocarduros, nitrageno y plomo). 
+. 

Efectivamente, el uso del autómovil, es una concreción de  la 

concepción de la contaminación que se fue creando ante la evidencia de 

la creciente cantidad de vehículos que formaba la nube de humo y 

polvos, que a simple vista se podrían atribuir. 
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No obstante, el uso del autómovil como el principal contaminante, 

no puede reducirse sólo al envenenamiento del aire causado por 5u5 

emisiones, cómo se le atribuye. Sino un estado que afecta el medio y 

que son causados por las acciones humanas que afecta adversamente el 

bienestar humano. 

L o  cual, la contaminación por uso del a tomóvil, no sólo es el 

daño que ella produce, e5 decir, 5 ~ 1 5  efectos. Sino 5us diferentes 

factores que lo determinan como tal. 

c 
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4.-LAS POLfTICAS DEL USO DEL AUTOMOVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

Ciertas herramientas parecen actuar en el honbrs moderno colo 
verdaderas drogas que suscitan hibito. La intoxicación por el 
coche es bien conocoda: numerosos accidentales comagran buena 
parte de su tiempo y de su preocupación a su vehículo, 
dedicandoles una pasión megalomaníaca a v e c e s  eufórica. 

Simonnet Dominique. 

4.1 El uso del automóvil en l a  ciudad de México 

4.1.1 El automóvil y su uso. 

Conducir un automóvil no es cosa trivial. Sin embargo lo es 

cuando se genera el colapso general de que todo el mundo quiere 

circular a una velocidad privilegiada impresa en su uso. 

Si bien el automóvil es un invento del hombre para su provecho: 

"solo tiene atractivo cuando es el privilegio de una m i n ~ r i a " ~ ~ .  

Porque en cuanto accede a la mayoria estalla la contradicción de su 

U50 

+ 

E s  decir, e1 automóvil pierde su valor de uso y 5e convierte para 

todos en una fuente infinita de frustaciones, peligros, y la fuente 

principal de envenenamiento ambiental, del cua l  e5 parte, haciendolo 

inhab i tab le. 

74 h d r é  Gorz Y Michel. Ecologfa y Pofftica. p .  17 
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A 5 í ,  el valor de uso del automóvil no es otra cosa que el reflejo 

de una contradicción de un modo de vida que el desarrollo de la 

sociedad industrial fue creando en la ciudad MBxico, un circulo muy 

limitado de actividades con la naturaleza. Donde el individuo ha sido 

enclaustrado en un mundo artificial en la que obtendrb los 

satisfactores y la calidad de vida, que la sociedad central, otorga. 

Pero uno se prequntaria: L. Qué tiene que ver el automtivil y su 

uso en e5tl sociedad u r b a n a  como mundo artificial?. 

En principio, sólo es un objeto funcional de dicho mundo 

artificial, fundado como signo de progreso. Y en ese sentido e5 parte 

de la funcionalidad de la sociedad con valores dominantes que han 

identificado el bienestar y la felicidad del hombre por la satisfación 

de una de las necesidades creadas en dicha sociedad que imprime el 

menor esfuerzo para desplazarse de un 1.ugar a otro con mayor 

facilidad. 

Así la ciudad ha crecido a través de un desarrollo tecnológico 

que ha impuesto un modo de vida que tiende a la homogeneización tanto 

cultural, como individual; es decir, 5u adaptación a la tecnologia 

industrial. Donde un automtivil equipado, es el ejemplo mas claro, de 

como se ve el individuo atrapado en simbólos de prestigio y éxito que 

lo aleja de la naturaleza, y lo sumerge en una mundo artificial, 

dependiente de la energética natural, porque para sc! uso ce necesita 

de un recurso no renovable, el petróleo, que no 5810 lo hace funcionar 

1 

i 



al automóvil, sino a un elemento de la artificialidad ambiental, en su 

dincimica coherente de una sociedad urbana. 

Por lo que el uso del automóvil, como un avance de la tecnológia, 

de la sociedad industrial, expresa la separación del hombre con la 

naturaleza, desde donde, el sujeto al conducir el automóvil crea una 

airnercsián dei tiempo, que trascurre en él y una vizión del espacio 

por donde circula. Creando su pi-opio concepción de ambiente desde el 

automiiv i 1. 

Pero al mismo tiempo, que se separa al usuario de la naturaleza, 

lo alinea m6s en la artifialidad, en el momento que es imprescindible, 

cada día m&s, el consumo de energéticos para sus satisfación esencial 

de su vida en ciudad; desde el momento que no se pregunta, cómo un 

elemento de la naturaleza lo dezplaza en la ciudad hacia su trabajo, y 

a diferentes lugares que necesita ir. Porque lo 6nico que hace, es 

estacionarse mover una mangera a1 suministro de combustible para su 

funcionamiento, lo enciende y no se pregunta, procesos importantes de 

^>u elaboración: cómo se elaborado, extraido, trasladado, almacenado y 

mucho menos elemento de la naturaleza. 

Esa es precisamente, el autornóvilista se ha incorpor8do en un 

sistema artificial, donde su accionar como sujeto social en la vida 

cotidiana es un elemento de funcionalidad de la sociedad mexicana, el 

uso del automóvil 5 i  bien es una necesidad creada inesencial, ahora e5 

una necesidad primaria, esencial para la vida en ciudad. 
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El automovilista vive en separación total con la naturaleza, 

contradiccion que se impreme a su propia naturaleza, porque él es 

parte de ella. 

4.1.2 El automovilista , y  su medio ambiente. 

Evidentemente, cuando est6 en movimiento, el automóvil y sus 

ocupante:; no constituyen una entidad aislada, independiente del mundo 

exterior. Para que la gente lo utilice como vehículo d e  eleccibn que 

la traslade a cualquier lugar, deben existir caminos en todas partes, 

espacios que constituyen elementos permanentes del panorama, una 

peculiaridad ambiental. 

Al contar con un automóvil y las avenidas por las cuales 

conducirlo, se siente menos la necesidad de utilizar otras formas de 

transporte. Sin embargo, no sólo eso dio motivo al uso del automóvil, 

sino la construcción de una gran estructura urbana, que la sociedad 

industrial impulso, y que originó el constante crecimiento del niimero 

de automovilec y la ampliación de vialidad para soportarlo e 

impulsario, debido a que ahora la población tenga que recorrer grandes 

distancias para realizar sus actividades cotidianas. 

Donde el automóvil tiene el predominio absoluto en circulación y 

vialidad ocupada para transportar* a una minoría de viajeros. 



1 

?' 

i 35 

-.  - -  Debido a que el automóvil: 

"como mercancia arquetipica del sector trasnacional mas 
importante del pais, conduce a una trampa dpble a la5 políticas 
gubernamentales: el crecimiento económico a toda consta y el 
apoyo a los grandes monopolios que, como se punta de lanza, 
imponen una política favorable a su expansión acelerada, a 
pesar d e  lo negativo sobre la estructura urbana y su medio 
ambiente; su crecimiento - cau5a de conqestionamiento vehicular 
y saturación vial- obliga a l a  construcción de nuevas 
vialidades y complejas y costosas interconexiones que en el 
marco de las deficiencias crónicas del transporte pQblico, 
estiman su constante crecimiento" ( 5 7 )  

No obstante, otra5 d e  las implicaciones de su medio ambiente es 

el crecimiento del Area pavimentada necesaria para SLI estacionamiento, 

sea en las calles entrabando la circulación, o en espacios robados a 

la naturaleza Q a 105 humanos, que hacen crecer su dimensión y 

ansirquia complejidad, es decir, la necesidad de mAs automóviles. 

L o  cual el automovilista y su vialidad, en una ciudad urbana, ha 

colocado al peatón en una situación de exclusión, opresión y peligro. 

La ciudad es de la maquinas, no de 105 ciudadanos; 'no es posible 

caminar, se necesita por tanto mCls automóviles, y por lo tanto m65 

espacio viable para SLI circuiación, un espiral sin fin. 

N o  obstante, al predominio del automóvilista en las avenidas, 

caminos, ejes, característica de la ciudad urbana, se encuentra de la 

- . -. 

(54.) Emilio Pradilla Cobos. Transporte Urbano: eficiencias, rentabiii- 
dad e irracionalidad en: La jornada. 

i 
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misma manera, el iransporte público especial los microbuses, 

oriqinando, un inundar la vialidad. De tal manera, que ahora el 

ambiente tanto de automóvilista, como del trasporte pilblico, se 

enfrentan racional idades opuestas. 

"Una parte de los individuos, 105 propietarios de automóvil 
privado, una minoria de altos ingresos, lo usa y lo defiende 
como adecuado transporte. T r e s  mi 1 lone5 de conductores, con sus 
recurridos, 5u conocimiento y desconocimiento de la técnica de 
maneja y l a  reglamentación y sus neurosis, consumen la mayor 
parte de l a  vialidad y la saturan, transportan a l a  minoria de 
10s viajeros , devoran combustible fósiles y qeneran la mayor 
parte de la contaminación. La mayoria de loci ciudadanos recurre 
al transporte colectivo, menos consumidor de vialidad y 
combustible, pero paralizado por la congestión fundamental por 
los autos particulares, y por la anarquía derivada de la 
presencia de empresarios privados y burocracias inef icientes. 
Los peatones y las bicicletas han perdido la posibilidad de 
usar expeditamente las calles, por el dominio del automotor y 
el diseño de l a  vialidad para su uso exclusivo o 
preferencia 1 'I ( 58 )  

Bueno, si 5e parte que son racionalidades opuestas entre el uso 

de automóvil individual y el uso del transporte pllblico, sería 

necesario aclarar, que hay contradicciones de las citale5 se afirma en 

la cita anterior, no son del todo claras, primero al decir que los 

automóviles privados son los mayores consumidores de la vialidad, es 

muy relativo porque, en especial los microbuses creció de 15.1 a 56.8 

en siete años,75 lo cual si e5 cierto que hay mayor +n6mero de 

automóviles particulares circulando en las avenidas de  igual manera a 

crecido en ni:tmero un tipo de transporte pi3blico. Tal vez se debió 

atender en esa racionalidad el crecimiento poblacional que demanda 

___ 
(58) Emilio Pradilla Cobos. C o n t r o l  e s t a t a l  y subsidio e n  el t ranspor -  
te urbano  e n :  La Jornada. i30/0&/93). 
7s Evangel ina Hernandez. Creció el n3nnro  d e  micobuses.. .en: la Jornada 
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mayor nilmero de servicio de trasportación. Como también, no se puede 

considerar que la paralización del transporte pQblico se deba a las 

circulación de los particulares, siendo que ellos mismos son parte de 

la misma causa, lo que sucede precisamente es que el ambiente en donde 

se desarrollan dichos medios de transporte no esta planificado, ni 

distribuido, ni mucho menos controlado adecuadamente, sumado a una 

mala educación de manejo de los conductores. Contradicciones aceptadas 

en el momento que su ambiente ha sido totalmente modificado, porque 

ahora no da cabida a los peatones y mucho menos a los bicicletistas, 

precisamente por uso exclusivo de fuentes moviles, es decir, de 

tecnológia industrial. 

Pero despiies de todo el u50 privado del automóvil ha ganado mas 

espacios en las calles, avenidas, ejes de la ciudad de méxico, donde 

sólo él, con otros transportes como el pi3blico hacen un nudo gordiano 

de la congestión del ambiente, contribuyendo a la contaminación 

ambiental de la ciudad. 

4 . 1 . 3  La contaminación por uso del automóvil. 

Si bien, el uso del automóvil, es por un sector urbano, 

actualmente, se considera tomo uno de los elementos mas ccmflictivos 

que caracterizan a la ciudad de México, que sólo falta un paso, para 

que se formulara en una preocupación tanto de la sociedad, como del 

gobierno para su control como el'principal contaminador del aire de la 

ciudad de México. 
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Ante la secuela de daños materiales y de daños a la 5alud, emitia 

por automovilistas han contribuido a la proliferación de enfermedades 

respiratorias crónicas, qastrointestinales, y de origen alérqico, 

estado permanentes de fatiga y trastornos nerviosos. 

Padecimientos que se le atribuyen, porque mientras “el 
uso privado del auto, cubre el 19% del transporte de 
pasajeros, aportan el 70% de la circulación y consumen 15 
veces mas ~ja501ina por persona que en el transporte 
PCtbl ico” (59) 

Además de la nata de contaminación que hace sombra en l a  ciudad 

de México se hacia inocultable a 105 ojos de toda la población. Lo 

cual basto, para que cu5 efectos a la salud propiciaran una ola de 

investigaciones, discusiones, estudios y referencias epidemolóqicas, 

salieran a la ILIZ, encendido un foco con luz  roja, se considera a la 

zona Metropolitana de la Ciudad de México, “particularmente dificil” 

para vivir en ella. Sin embargo todo ello, ademds de generar 

conciencia del pi-oblema, tanto individual como en diferentes sectores 

de la población, estableció la atencion del Estado por enfocar m6s los 

problemas ambientales de la zona, debido a 1.a dimensiones del 

problema. Sobre todo, ante una ciudad donde se hacia mas decisivo el 
* 

congestionamiento del trasito en lac; horas pico, lo que eleva el 

consumo de combustibles, que producen un incremento de aproximadamente 

l(X)% de monóxico de carbono y 80% de hidrocard~ros.~~ 

(S9) Aguayo Puezada Cergio. En Busca de la seguridad Pdrdida en: 

76 Ana Herrera Legoreta. Contaminación del aire, agua y suelo.. .p. 557 
Aproximaciones a l a  Seguridad Nacional. p .  286 
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Emisiones considerablemente mayores cuando los motores encendidos 

permanecen parados y al desacelerar aumenta, e n  contraste al transitar 

a velocidad constante. Donde e1 promedio de circulación e n  la ciudad 

es bastante lento llegando a extremos como en el centro d e  la ciudad 

de México de (6 km/h), cifra explicable en buena medidad por los 

embotellamientos que constantemente se suscitan en varias calles, 

ocasionado por la insuficiente cantidad de denominadas "vías rapidas" 

y por falta d e  educación vial de los conductores, que obstaculizan el 

trSsito en diversas formas.77 

En fin, las avenidas d e  la ciudad eran y siguen siendo u n  caos, 

que contribuyen cada vez mas a la contaminación del aire. CS pesar d e  

que no sea e1 i1tnic-o sector involucrado y generador d e  la 

contaminación. Toda esta secuela de contradicciones de la vida e n  

ciudad originaron que miembros de nuestra sociedad urbana, empezaran a 

generar conciencia ecológica de ciudadanos, investigadores y 

autoridades, e n  favor d e  disminuir la contaminacibn, y dieron pauta a 

normas, reglas establecidas a nivel Estatal para s u  control del uso 

del automóvil e n  la ciudad de Mé::ico. Porque precisamente psra  que un 

problema social, se formular6 en política tuvo que 5er la dinarnica 

social e n  su interacion entre los diferentes intereses sociales, en 

prSctica emprendieran la implementacihn de la politica ambiental en 

este caso del uso del automóvil en la ciudad de México. 

77 Margarita Camarena Luhrs. T r a n s p o r t e  y medio  a mb i en t e  e n  EIdxico on: 
Enrique leff. Med io  Ambien te  y Desarrollo e n  México. p .  520 
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4 . 2  Las pollticas gubernamentales sobre el uso del automóvil. 

4.2.1 Implementación de l a s  pollticas del uso del automóvil. 

Si bien, el uso del automóvil involucra a un sujeto social, el 

automovilista, en la contaminación del aire, sólo se necesitaba que 

también se considerara en la elaboración de las políticas 

gubernamentales con medidas correctivas ante la emergencia $or 

d ismi ncii r la contaminaci Ón. 
I 

Sin embarqo, no debemos alvidsi. que la política ambiental estatal 

se limitó desde su despegue al aspecto normativo. Y la5 medidas de 

política ambiental de carácter mas global se adoptaron sólo en el 

sentido de una planificación de desastres, de lo cual resultó también 
L 

que se definiera y manejara de modo sumamente como política de salud. 1 

De tal manera, que dicha concepción de la politica ambiental 

estatal, para la contaminación emita por automovilistas, se enfocara 

desde un principio como uno de los principales contribuyendes de la 

contaminación del aire, cuestionando hasta qué punto la política 

ambiental desde sus inicios, no estuvo estructuralmente limitada para 

que su importancia fuera m&cj simbólica que real. 

Si México" no podía quedarse atrris de las demris 
naciones del Tercer Mundo", especialmente bajo el mandato 
d e  un presidente internacionalista , pero tampoco podía 
mostrarse demasiado amenazante para la comunidad 
inversionista internacional.. ..por consiguiente, es dificil 
pensar que el enfoque dirigido a la cuestibn de la salud 
haya sido una decisión entratéyica para amortiguar las 
potenciales consecuencias internas, sin perder la inicitiva 
frente a la comunidad internacional". ( & O )  

(60) Rainer Godau Shucking .La protección ambiental en MBxico: sobre l a  
conformación....en: La cuesticin ambiental. Estudios Sociológicos p .  80 
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porque a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se dio pauta a 

1 

una mayor normatividad del control de la contaminación a un nivel 

mucho mayor que la anterior, en la planificación del desarrollo 

nacional. No obstante: 

"....tuvieron poco éxito en razones d e  la debilidad de 
la instituciones, su limitada competencia, la carencia de 
recurso financieros, las deficientes posibilidades de 
sanción y la falta de voluntad política".(bl) 

Sin embargo, ante el intento de responder a la creciente 

conciencia ecológica de la población, la presión de la5 organizaciones 

ambientalistas y las demandas internacionales ya emergentes, el actual 

sexenio desde su inrio tuvo que conceder a la cuestión ambiental 

importancia, redimensionandola como prioridad en el proceso de 

planeación y modernización nacional. 

Fue así, que después de las trdyedias que sacudieron al p a í s  a 

mediados de la década de los ochenta, su recuperación en 1989, con un 

aumentó presupuesta1 la SEDUE emprendió 5u avance en la coordinación 

sectorial, y un deslinde de responsabilidades en toPno a la I 

problemdtica de la contaminación en el Distrito Federal. Con la 

finalidad de ubicar mejor 1.05 aspectos de la política ambiental 

estatal en relación con la contaminación ambiental de los diferentes 

sectores involucrados. En este caso, la implementación de la política 

_ _ .  - _  - . 

(61 )  Edith Kürzinger, et al. Política ambiental en MBxfco . . . .  p .  17 
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del uso del automóvil encontraba un lugar específico, en la agenda de 

los problemas m6s urgentes que el Estado deberían tratar en zona. 

Mientras proliferaban los proyectos, propuestas y medidas para el 

control de la contaminación del aire, donde los automóvilistas se 

incluían dentro del establecimiento de políticas de Estado para el 

control de la contaminación del uso del automóvil. 

Desde lueya, estas acciones emprendidas, no se signif ice, una 

política ambiental ma5 integral, a los requerirnientos que se 

promulyaba en los planes para el desrrollo y modernización del país, 

porque sigue siendo una política ambiental de amortiguamiento a l  I 

descontento y presión de la población, que el gobierno de estado 

recibian de cada vez con un mayor nihero de instituciones, organismos, 

consejos, asambleas, tanto nacionales, como internacionales, debido 

principalmente, a 105 requerimientos de un proyecto económico, que 

sólo le interesa la rentabilida de las empresas trasnacionales y no 

las cuasas que este puede provocar. 

De esta forma,  han predominado hasta el momento, las acciones 

simbólicas (por ejemplo, la elaboración de una amplia normatividad 

ecológica sin encarar seriemente su aplicación), que infiunizan la 

política ambiental mexicana, para evitar una política m6s radical y 

consecuente. Pero para poder afirmar esta característica que conf iqura 

la política ambiental del uso del automóvil en la ciudad de México, 

veamos méis directamente las principales estrategias para el control de 
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].a Contaminación por LISO del automóvil en la ciudad de México, que 

enfrenta el automóvilistas e n  la ciudad de México. Porque es 

precisamente el automovilista ante la regla ambiental, lo cual nos 

permite observar las contradicciones que vive el automovilista, a 

partir d e  un proceso p~icológicos individual, que le permite tener una 

posicihn en sociedad que le de coherencia EL su vida en sociedad. Y 

masivamente puede concretizarse en posturas de los automovilistas, 

hacia las políticas ambientales, posturas que se deben precisamente a 

estéis acciones simbólicas, es decir, su posición del automovilista 

hacia la política no sólo existe sino que además se relaciona 

directamente con ella. 

4 .2 .2  El control del uso del automóvil. 

4.2.2.1 Las medfdas para el control de la contaminación. 

Para el entonces titular d e  la SEDUE, Camacho Solís promueve un 

Programa integral contra la contaminación atmosférica e n  el Distrito 

federal, el 20 d e  noviembre d e  1989, con el propositó d e  reducirla en 

40% (de 4 a 2.8 toneladas al año). En el se incluían las siguientes 

acciones importantes: el programa HOY NO CIRCULA (redución d e  tr6nciito 

vehicular e n  500,000 unidades) ; Verificación Obligatoria -vehicular; 

Uso d e  la gasolina Sin Plomo (Magna Sin); Convertidores Catalíticos en 

autos nuevos; Retiro de unidades automotores contaminantes, entre 

otras.78 

1 

78 Enrique Velázquez. La Politfca EcolcJgica Institucional.. . . . . . . . en: 
El Cotidiano, No. 47, 1992, p.34 
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No obstante, fue hasta el día 15 de octubre de 1990, por 

instrucciones presidenciales, que en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Mexico, se instrumenta el Programa Integral contra la 

Contaminación Atmosférica (PICCA) bajo reglamentación de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente para la prevención y 

control de la contaminación. Que establece como normas las siguientes 

acciones. 79 

La p r i m e r a ,  E l  HOY NO CIRCULA, inciado el 20 de noviembre d e  

1989, con antecedentes favorables para su aplicación. Esta medida 

consiste en retirar de la circulación el 20% de la planta vehicular de 

la ZMCM, de las C)S:C)O a las 20:C)C) horas, con base al iiltirno dígito de 

las placas y al color del engoma que tengan asignado en la siguiente 

forma : 

DIA CILTIMO DfGITO COLOR. 

LUNES 5 Y b  &MAR I L LO 
MORTES 7 Y 8  ROSA 
MIERCOLES 3 Y 4  ROJO 
JUEVES 1 Y Z  VERDE. 
VIERNES 9 Y 1 0  AZUL. .. 

___I__._I_---__. 

79 Programa inteqrai Contra ia contaminación ~tmosférica en la Zona 
Metropolitana de la ciudad de México. 
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La segunda, la verificacion obligatoria de vehículos a gasolina 

iniciado en diciembre de 1989. El objetivo es reducir los gases de 

escape, en todos los vehículos que circulan en la ZMCM, con el fin de 

garantizar una combustión b a j o  condiciones óptimas del motor y 

controlar el estado del sistema de escape así como, en su caso, 

asegurar el Óptimo funcionamiento de 105 sistemas de control de 

emisiones. Para lo cual los automóviles deberAn ser sometidos a 

vet-if icación de emisiones contaminantes en los periodos y centros de 

verificación. 

L a  tercara, el uso de la gasolina sin plomo (Magna Sin), para 

automóviles con convertidor catalitico, en virtud de que otro elemento 

"envenena" al convertidor catalítico impidiendo la trasnformación 

química de 105 contaminantes. 

La cuarta, es la Incorporación de Convertidores Cataliticos, a partir 

de 105 modelos 1991, hasta :Los actuales modelos para que en su 

operación, el auto 5 Ó l O  use gasolina sin plomo. No obstante, sea 

llegado a revolucionar dichos convertidores, que ahora deben usarlo 

los automóviles anteriores al modelo acordado. 

La altima e5 el retiro dell uso de automóviles ostinablemente 

contaminantes, la cual es mas que nada un requisito para que, el 

parque vehicular sea renovado. A s i  se establece que es obligación de 

los conductores evitar las emisiones de humos y gases tóxicos. 
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Siendo, normas establecidas en el reglamento de la Ley del 

Equilibrio ecológico se establecen sancione-, específ icas, para quienes 

no cumplan con dichas normas, 

Así este hecha establece a la norma, en cuanto especifica J a s  

conductas y las consecuencias que puede tener el aceptarlas o no. L o  

cual una norma para lleqar serlo debe cer aceptada por l a  mayoria, e5 

decir, ser una obligación. 

I 
1 

c 
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5.- LAS ACTITUDES DEL AUTOMOVILISTfi HACIA LA NORMATIVIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO DEL UCO DEL AUTOMCWIL. 

5.1 Los automovilistas y la normatfvidad. 

Si l a s  políticas del uso del automóvil, se concretizan en medidas 

o normas que debe ser cumplidas por el automovilista, para el 

mejoramiento del ambiente en la Ciudad de México. Nos preguntaríamos 

Lqué importancia psicosocial tiene esta obligatoriedad en el 

automovi 1 ista?. 

Los problemas sociales que vivimos hoy en el mundo y 

particularmente en nuestro pais, nos obligan a comprender no sólo la 

vida politica, econérmica y social, sino también las actividades 

subjetivas de los hombres que forman la sociedad mexicana. Es decir 

1.0s procesos psicosociales en la vida social que abarca los multiples 

sectores y posibilitan la transformación del universo histórico y 

cotidiano. A s í  un marco bdsico, para estudiar dentro de él, son las 

actitudes de los sujetos hacia un objeto dado; indispensable 

aprenhenderlas para la realidad que sudyace sobre todo y al mismo 

tiempo ante el aseguramiento de su entorno fisico presente y futuro. 

La cuestión ambiental que observamos actualmente en la* ciudad de 

México y la manera como la sociedad ha encarado el problema, es 

precisamente con políticas sociales que no son el producto natural de 

las necesidades objetivas de L.ina formación social; tampoco pueden 
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deducirse a partir d= criterios de acción gubernamental racionalmente 

concebidos. Por el contrario, son el n?5Ltltado pr6ctico de la 

intervención entre diferentes intéreses sociales. La conformación de 

estos intéreses, así como su contenido y alcance, se derivan como 

vimos en capítulos anteriores de la experiencia histórica de una 

sociedad, misma que se refleja en un estilo de desarrollo, con io5 

conflictos y c:ontradicc:iones que éste genera. A su v e z ,  ].a 

articulacibn d e  estos intelresec; depende de la5 normas establecidas por  

el sistema de dominación que reglamenta la distribución y el eJercicio 

del poder. 

Sin embargo, a estos dos planos estructurales responden a la 

expresión de la necesidad y de los límites de las acciones para el 

cambio que compete al Estado emprender. Al mismo tiempo esta 

competencia est& burocrdticamente circunscrita, lo cual introduce una 

dimensibn accionalista en la concepción y puesta en prdctica de una 

política social. clsi, las acciónes del Estado no pueden deducirse de 

las condiciones de una formación 5OCia1, porque siurqen de la 

confluencia entre intervención voluntaria y la5 condiciones 

est ruc t u r a 1 e5 . 
El desarrollo de l a  politica ambiental en México canslituye así 

la relación entre las condiciones estructurales históricas y la 

voluntad del Estado. Desde donde las política ambiental e5 la 

manifestación de la intervención del Estado en caminadas a contener, 
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prevenir, desviar o contrarestar los conflictos y contradiciones que 

hacen peligrar la cohesiion de la sociedad, siendo un elemento base 

para la conformación y organización de lo soCla1, sin él simplemente 

no existiera la razón de ser políticas y mucho menos políticas 

sociales sobre el ambiente. 

No obstante, el hecho fundamental de estudiar a nivel psicosocial 

la5 políticas ambientales es porque es la sintési5 de un nivel 

complejo de la sociedad, al abordar la palabra sociedad para definir 

al estado, en un significado integral (sociedad política+sociedad 

civil), indicando con ello que la política y el estado diluyen su5 

límites en la esfera de lo social. De tal manera que el radio de la 

política se extiende mis all& de la actividad de la esfera 

gubernamental, si se comprende que toda acción .ejercida por un 

ciudadano en la vida cotidiana, fuera del gobierno, e5 una actividad 

política si coadyuva a sostener y reproducir el sistema vigente o 

atenta contra Lo cual, ia actividad politica que tiene a sus 

espaldas la concepci&ri del estado dilata el ~iniverso de la politica no 

sólo como gobierno, fuerza y coerción, sino se sLiman historia y la 

vida, la heg&monia y consenso; elementos de la política que tienen una 

esencia, la actividad subjetiva del individuo, al transcendencer su 

actividad política, esti puede ser concretizada en un elemento 

psicosocial, sus actitudes. 

. -.. .- . . . . ... . . . - . . . .- . - . .. .. 

8o Aquile5 Amparan Chihu. Gramsci y un nuevo paradigma e n  l a  concep-  
c i ó n  d e  l a  poll t i c a ,  39-40 pp. 



150 

En t a n t o  es un p r o c e s o  i n t e r n o  d e l  i n d i v i d u o  r e s p e c t o  a un 

o b j e t o ,  es i n d i s p e n s a b l e  a c l a r a r ,  q u e  es e l  i n d i v i d u o  el l u g a r  d o n d e  

é s t a  se f o r m a  y m o d i f i c a ,  s i g u i e n d o  p r o c e s o s  p s i c o l ó g i c o s  q u e  o p e r a n  

e n  el i n d i v i d u o  e n  f u n c i ó n  d e  su o r g a n i s m o ,  su p e r s o n a  y su h i s t o r i a .  

La a c t i t u d  a p a r e c e  como p r o d u c t o  y e l  resiunen d e  t o d a s  l a s  

e x p e r i e n c i a s  d i r e c t a s  e i n d i r e c t a s ,  q u e  e l  i n d i v i d u o  ha t e n i d o  c a n  el 

o b j e t o .  De e s t a  manera  l a  aci;itc.id es s u b j e t i v a ,  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  

i n d i v i d u o .  P e r o  l a  misma a c t i t u d  p u e d e  exist ir  e n  otros i n d i v i d u o s ,  

existir s e m e j a n z a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  r e s p e c t o  a un o b j e t o ,  q u e  se 

c o n v i e r t e n  e n  un l a z o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  c o n s t i t u y e  un 

c o m p o n e n t e  a l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  p a r a  r e p r o d u c i r s e ,  es decir,  el 

i n d i v i d u o  n o  se mueve  p o r  m o v e r s e  e n  s o c i e d a d ,  s i n o  se mueve e n  

c o n d i c i ó n  d e  5us a c t i t u d e s  q u e  se f o r m a n  a p a r t i r  d e  105 o b j e t o s  e n  

s o c i e d a d ,  y es a p a r t i r  d e  e l l a  q u e  5us a c t i t u d e s  l a  r e p r o d u c e n .  

A h o r a  b i e n ,  si por a c t i t u d  e n t e n d e m o s  l a  p o s i c i ó n  d e l  s u j e t o  ( a  

f a v o r  o e n  c o n t r a ,  p o s i t i v a  o n e g a t i v a ,  e n  a c u e r d o  o d e s a c u e r d o ,  

a g r a d a b l e  o d e s a g r a d a b l e )  c o n  r e s p e c t o  a un o b j e t o  ( e l e m e n t o  

d i f e r e n c i a b l e  d e l  mundo s o c i a l )  ; es i m p o r t a n t e  a c l a r a r  que es un 

c o n c e p t o  i n c o r p o r a d o  a p a r t i r  ú e  i o  que n o s  i n t e r e s a  conoce;. ~ s t o  5i  

b i e n  e n  c ierto el t é r m i n o  a c t i t u d  e5 d e  a c u e r d o  a un proyecto s o c i a l  

q u e  n o  t i e n e  q u e  c o m p r o b a r  a l g u n a  t e o r í a ,  s i n o  u t i l i z a r l o  p a r a  l a  

e x p l i c a c i ó n  d e  un f enómeno  p s i c o s o c i a l .  



Siendo así, la-; actitudes del automovi 1 ista ante las pol í t icas 

ambientales existen en cuanto, es un problema planteado como 

especificamos por la sociedad, al que los automovilistas, en este 

caso, responden a ellas, con actitudes, no olvidando que son internas 

y por lo tanto no observables, pero que se inferieron mediante un 

test, que subraya la existencia de los tres componentes qde 

caracterizan a ].as actitudes: creencias, sentimientos y tendencias a 

reaccionar, que en conjunto ecjpecíf ican su posición hacia las 

políticas ambientales. 

Dentro de las creencias nos referimos al conocimiento que tiene 

el sujeto sobre el objeto de su actitud. 

A nivel sentimiental a las emociones que tiene el automovilista 

sobre el objeto de su actitud. 

Y la tendencia a reaccionar es una inclinación a actuar d e  cierta 

manera ante el objeto de dicha actitud. 

Siendo elementos discernibles en el test aplicado a una población 

de 300 automovilistas .es importante rectificar que fueron incorporados 

a favor de lo estudiado. Por cuanto no 5010 observamos una actitud en 
c 

el automovilista con respecto a las politicas ambientales, 5ino la 

presencia de otras actitudes en el automovilista que reconstruyen una 

actitud en general hacia Las políticas ambientales y dentro de ellas 

io5 elementos característicos de la actitud. Principalmente porque 

permiten esplicar la relación que se establece entre la actitud del 
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automovilista y las políticas ambientales en México, la política 

ambiental en México sigue siendo de amortiguamiento al descontento y 

presión de la población ante el deterioro ambiental, es decir es 

simbólica y no real y 5u actitud reflejo de ello. Lo cual basta para 

emprender su explicaci0n. 

En principia, si el de l  automóvil, e8 una acción que e jerce  

el automovilista en un medio ambiente específico, y es 1.a razón bAsica 

de la existencia de politicas para 5u control ante la contaminación. 

Se observo que el 63% de la población intervenida tiene una actitud 

favorable cuando se afirma que "el uso excesivo del automóvil es la 

principal causa de la contaminación" Debido entre otras razones con 

un 48% de la población con actitud positiva porque "las 

características del transporte público no favorecen dejar de usarlo", 

en comparación con 39.32% con actitud contraria. Lo cual en cierta 

medida muestra un reconocimiento de su contribucción en la situación 

ambiental e n  México. 

Que se confirma .con un sentimiento de responsabilidad por  parte 

del automovilista por el deterioro del medio ambiente que le rodea. 61 

considerar can actitud favorab1.e a l  65.66% de la población que "deóido 
.. 

a la comodidad que brinda el automóvil es difícil dejarlo de usar", 

junto con un 62% que la " contaminación no disminuye por el privilegio 

de poder desplazarse con nida rapidez", de las cuales e5 posible un 

sentido de responder a favor por su contribucción a la contaminación. 
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Lo cual, si la normatividad se establece con una base para 

impulsar al automovilista dejar de usar su automóvil. Entonces, qu6 

pasa en 5u conducta como ~ic~iario de un automóvil, cuando hay una 

actitud aceptable en reconocerse como principal contaminador y 

sentirse responsable de ello. 

S i  el 66.33% de los automovilista tiene una conducta positiva 

para dejar de usar el automóvil un día a 1.a semana sin molestia a 

favor de mejorar el medio ambiente. Solo se observa que hay una 

actitud favorable para hacerlo, por cuanto hay  congruencia en lo que 

cree y siente p a r a  hacer a lgo en el mejoramiento del medio ambiente. 

De tal manera que 1.a actitud cobre el uso del automóvil existe, y es 

congruente en su5 componentes, por cuanto tiene una direccionalidad 

positiva, e5 decir, reconoce, siente y tiende a reaccionar a favor de 

mejorar el medio ambiente. ( V h s e  apendice 6 ) -  

Lo cua l  la existencia de las política5 sobre el uso del 

automóvil, no e5 una acción mecanizada por el control. del uso del 

automóvil, sino es una acción que realiza el automovilista con 

actitudes, a pesar de que no se relacione con su actitud en general 

hacia las politicae; ambientales. Talver l a  razón que lo hay3 sido, e5 

no haber medido el grado de multiplicidad que integran cada uno de los 

componentes de las actitudes sobre el uso del automóvil. (v~sse 

Wendice B)- Pero basto para explicar su actitud sobre las políticas 

del uso del automóvil. (Ware c ) -  
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Pero e n t o n c e s ,  uno  se p r e g u n t a r l a :  e. E s t &  a c t i t u d  f a v o r a b l e  p a r a  

d e j a r  d e  u s a r  el  a u t o m b v i l . ,  es l a  misma sobre l a  n o r m a t i v i d a d ,  e5 

dec i r ,  l a  o b l i g a c i ó n  d e  h a c e r l o  d e  a c u e r d o  a r e y l a s  o normas  p a r a  

c o n t r o l a r l o  t i e n e  l a  misma a c t i t u d  f a v Q r a b l e 3 .  

P a r a  e l l o ,  se o b s e r v ó ,  que a f i r m a r  : "se debe reglamentar el uso 

de vehículos de 10 años a la fecha" un 56% de 3.0s cc)ncluctor-es obtuvo 

una a c t i t u d  d e s f a v o r a b l e  h a c i a  e l l a .  Y d e  manera  mas e s t r e m a  un 75.33% 

c o n  a c t i t u d  d e  i g u a l  manera  d e s f a v o r a b l e  5 i  se "debe dejar de usar el 

automóvil dos diae a la semana cuando el indice metropolitano de l a  

calidad del aire se encuentra arriba de 300 puntos". Con un mismo 

s e n t i d o  s u c e d e  c o n  un 82% d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  a c t i t u d  d e s f a v o r a b l e  

h a c i a  "se debe usar otro tipo de combustible para disminuir la 

contamínación". Lo c u a l  l a  n o r m a t i v i d a d  existe e n  c u a n t o  e5 a c e p t a d a  

por los a u t o m o v i l i s t a s ,  e s t a s  a c t i t u d e s  a r e a c c i o n a r  en r e a l i d a d  

m u e s t r a n  l o  c o n t r a r i o .  

Si o b s e r v a m o s ,  q u e  su5 c r e e n c i a s  h a c i a  los p r o p ó s i t o s  d e  l a s  

normas ,  n o  son d e l  todo c o n f i r m a d o s  e n  l a  c o t i d i a n i d a d ,  como l o  

m u e s t r a  un 60.32% de 105 c o n d u c t o r e s  c o n  a c t i t u d .  d e s f a v o r a b l e  h a c i a  l a  
I 

a f i r m a c i b n :  "la aplicación de la medida del "hoy no circula" ha sido 

efectiva an cuanto a l a  baja de la contaminación". En este caso, 

s i e n d o  una med ida  p r i n c i p a l  s o b r e  e l  c o n t r o l  d e l  uso d e l  a u t o m ó v i l  no 

c r e e n  e n  e l l a ,  p o r  c u a n t o  es e v i d e n t e  l a  c o n t r a d i c c i a n  p r e e x i s t e n t e  e n  

l a  p o l í t i c a  a m b i e n t a l , ,  a l  ser p rog ramada  una c o s a  y a l  a p l i c a r l a  otra, 
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que desafortunamente l l e v a  a c i e r t a  desigualdad e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  

t i p o s  de conductores, especi f icada en a t r i buc iones  que l o s  mismos 

au tomov i l i s tas  hacen saber, t a l e s  como: "no son l o s  6nicos que 

contaminan a pesar de que son l o s  que m6s rev izan,  hay c i e r t o s  

conductores que pueden comprarse o t r o  automóvi l  para no d e j a r  de usa r  

e l  automóvi l ,  no se v e r i f i c a  por  i g u a l  a l o s  demas medios de 

t ranspor te ,  ha aumentado e l  n6mero de automóvi les c i rcu lando.  ." 
conocimientos o creencias que bañan a l a  norma d e l  "Hoy no c i r c u l a " ,  y 

dañan l o s  o b j e t i v o s  que l a  norma espec i f i ca .  

Siendo que no se cree en l a s  normas, que pasa con sus 

sent im ien tos  sobre e l l a s .  Se observo con un 79.32% de 105 

au tomov i l i s tas  una a c t i t u d  desfavorable que "la verificación del 

automóvil dos veces al año permite que este m á s  a l  pendiente del 

automóvil" Lo cua l  nos i n d i c a  que no es por  l a  r e g l a  para que se 

preocupe en tener  e l  automóvi l  en buenas condic iones y no contamine. 

Porque a l  no c r e e r  en l a  reg la ,  no t i e n e  porque s e n t i r s e  obl igado de 

mantener su coche en buenas condic iones para que no contamine, a pesar 

de que reconoce, s i e n t e  y de ja  de u s a r  su auto  para que contamine, no 

s i e n t e  ap rec io  o una s impat ía  f u e r t e  para hace r lo  de acuerdo a l a  
c 

norma. I I 

Esta se ve con m 6 s  c l a r i d a d  en l o s  sent imientos cuando se a f i r m a  

"compartir el automóvil con vecinos, amigos y familiares debe ser una 

práctica cotidiana", e l  82.33% obtuvo una a c t i t u d  desfavorable,  debido 
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a que en el automovilista no existe un sentimiento de apoyo , 5ino al 
contrario se ha creado un sentimiento de indiferencia y apatía, 

sobretodo cuando se trata de el uso de un objeto que en sí mismo 

guarda el sentido de prestigio y privacidad al usuario. 

LO cual basta para establecer que existe una actitud 

predominantemente negativa hacia La5 normas, v por ende directamente 

con la5 políticas ambientales(vaase ap+ndice en la medida que no 

sólo su5 componentes son congruentes, e5 decir se dirigen 

desfavorablemente hacia la norma, sino también poseen un Valencia en 

los diferentes componentes mucho m65 altos que en la actitud sobre el 

uso del automóvil, de tal manera que 5u actitud del automovilista si 

se relaciona con las políticas ambientales. =pendice *) y 

depended de ellas 5u actitud en general sobre  el uso del 

automóvil(Véase apéndice C) .  

Si es así, ai. Porqué entonces existe una incongruencia entre la 

actitud sobre el uso del automóvil y la actitud hacia la normatividad 

sobi-e el control del uso del automóvil ?. Si el uso del automovil es 

la razón de la existencia de la normatividad, y la normatividad para 

su control, es decir, son parte de una integracción en 1.a pravención y 

disminución de la contaminación 3.  

La respuesta se encuentra en un factor principal que se establece 

como parte de la relación entre las actitudes del automovilista hacia 

la normatividad y la5 actitudes sobre el uso del automóvil, en su 
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actitud general hacia las pollticas ambientales. ap6ndice *) 

Porque es el elemento que le da coherencia a esta incongruencia entre 
8 

actitudes, y equilibrio en el automovilista a la constelación de 

actitudes presentes en él, lo cual indica que posee un peso al agrupar 

a las dem6s actitudes y inmunizar a las fuerzas contradictorias que se 

producen en la incongruencia entre las dem6s actitudes. Permi tiendole 

una estabilidad en su actitudes general hacia las políticas del ~ i s o  

del automóvil y su explicación. (Véase apéndice C )  

Nos referimos al funcionamiento de la normatividad sobre el uso 

del automóvil. Es decir a la operatividad de la norma, a las practicas 

citadinas de la obligación de cumplir con una norma establecida como 

polltica del uso del automóvil. 

Para lo cual, es importante no olvidar que los componentes de 

creencia, sentimiento y tendencias a reaccionar en las actitudes 

anteriores son consistentes internamente con su actitud, es decir su 

signos en los tres componentes se encuentran en una sóla dirección. En 

este caso, las actitydes hacia el funcionamiento no se lograra la 

misma característica en su5 componentes. Debido b65.icamente, porque es 

la actitud reguladora de las anteriores, y se establece como el factor 
,. 

fundamental que explica el grado de correspondencia entre la política 

ambiental y las actitudes del sector automovilistico. 
I 

A s í  entendido, si bien es cierto que la información es un 

elemento inherente a .la actitud en cuanto: 

. .- .- . . . . . . . . - . .. - . . . .. . . ... 
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" L a s  a c t i t u d e s  n o  s o l a m e n t e  se s u b o r d i n a n  a los 
i m p u l s o s ,  s i n o  q u e  s u f r e n  e l  i m p a c t o  m o d e l a d o r  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  a l a  q u e  se h a l l a  e x p u e s t o  un i n d i v i d u o "  (62)  

E5 dec i r ,  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  t e n g a  el a u t o m o v i l i s t a  le p e r m i t e  

i n t e g r a r  a l a s  demds a c t i t u d e s  p a r a  l o g r a r  e l  e q u i l i b r i o  e n  5 x 1  a c t i t u d  

g e n e r a l  s o b r e  e l  LISO d e l  a u t o m ó v i l  y su n o r m a t i v i d a d .  

E n t o n c e s  l a  i n f o i - m a c i ó n  es f a c t o r  e n  5u a c t i t u d  h a c i a  

f u n c i o n a l i d a d  d e  l a  norma; c;e o b s e r v a  e n  l a  a f i r m a c i ó n :  " l a  

información d e  los indices de contaminación del aire nos permite 

conocer los niveles d e  contaminación a que estamos expuestos" un 86% 

o b t u v o  una a c t i t u d  n e g a t i v a ,  d e b i d o  a q u e  l a  f u e n t e  ( l a s  a u t o r i d a d e s ,  

i n s t i t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  a l  c o n t r o l  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  V a l l e  d e  

México), e v o c a d a  p o r  e l  a u t o m o v i l i s t a  n o  es c r e í b l e ,  p o r q u e  l a  

o p e r a t i v i d a d  d e  l a  norma e n  su c o t i d i a n i d a d  y v i v e n c i a  l o  c o n f i r m a n .  

Adem65 d e  q u e  l o  e v o c a d o  e n  e l  m e n s a j e  n o  l o  comprende  e l  

a u t o m o v i l i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  l o g r a  e l  e q u i l i b r i o  e l  a u t o m ó v i l i s t a  

p o r q u e  c u e n t a  c o n  una i n f o r m a c i ó n  p r o p i a ,  c r e i b l e ,  a c e p t a b l e  y 

c : omprenc i b l e ,  p e r o  s o s t e n i d a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  n o  c r e i b l e :  e n  este 

caso d e  l a s  e m i s i o n e s :  a n t e  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  su5 m o l e s t i a s  a l a  

s a l u d ,  f a t i g a ,  t e d i o  e n t r e  o t r a s ,  no  b a s t a n  p a r a  e x p l i c a r  q u e  X nilimero 

de  IMECAS e n  l a  a t m ó s f e r a  es l a  c a u s a n t e  de sus molestias, e5 un d a t o  

e n  a b s t r a c t o  m a n e j a d o  por  n~hmeros ,  c ó d i g o s  y p a l a b r s 5  t é c n i c a s ,  q u e  

ca5í o b l i g a n  a l  a u t o m i i v i l i s t a  a n o  e n t e n d e r ,  c o m p r e n d e r ,  y p o r  l o  

- 

(62)  K r e c h  D a v i d ,  R i c h a r d  S .  C r u t c h f i e l d ,  et a l .  Psfcologfa S o c i a l .  
Naturaleza y la medida de l a s  actitudes..... p .  199 



159 

tanto aprenhender la complejidad que implica. De ahí que el 

automovilista encuentre la congruencia en su actitud hacia la 

funcionalidad de la norma, en este caso, en una información que 

corrobara la5 contradicciones en la normatividad, es decir, rechazo la 

información porque me er, incoherente a nivel cognitivo para lograr se 

justifique la actitud incongruente en mi conducta hacia la5 normas a 

través de la información creible a partir de mi percepción, es decir, 

de mis apreciaciones en la prSctica de la normatividad. 

A c i  se explica porqu& existe un sentimiento por un lado positivo 

como usuario de un objeto que contamina y uno negativo hacia su 

normatividad. Si el 64.66% de los automovilistas tiene una actitud 

negativa cuando se afirma que "desde que pasan por televisión mensajes 

para la disminución d e  la contaminación se ha tomado conciencia de 

ello". En el momento que reconoce el automóvilista su contribucción y 

se hace sentir condicionado por la regla, los mensajes no parecen un 

impulso a la conciencia y participación, sino en una sensibilización 

pasiva, el automovilista es receptivo de mensajes que no pueden pasar 

hacer de la conciencia sino del olvido. En tanto lor; mensajes no 

tienen efecto para lo que exige el mejoramiento del ambiente del 
.. 

automovilista, es decir, las intenciones de un mensaje salvaguarda al I 

receptor controlado a un nivel superficial, mA5 no vea1 de intensiones 
I 

a actuar directamente para lograrlo, porque si bien un punto de visita 

débil puede ser mas facílmente manipulado, una acción llena' de 



experiencias es mds rica de conciencia para automóvilista, así al no 

crear los mensajes con experiencias propias, las que recibe pasan al 

olvido. Sin embargo, los sentimientos despreciables hacia ellos, es 

precisamente porque  se sientes manipulados ante una fuente que no es 

digna de confianza, es decir, no parece objetiva, pero si engañosa; en 

el momento que la fuente despierta sospechas de modificar ->u discurso 

en Tuncibn de lo que esspera de ella. Si bien en cierto, comprueba que 

1.05 'otros no tienen conciencia, porque siguen haciendo acciones que 

contaminan. Entonces la fuente y a su información, no es creíble y 

mucho menos atrayente para adquirir conciencia de mejorar s u  ambiente. 

De ahí que ,  la información emitida para la disminución y control 

de la contaminación, en los automovilistas e-> de esperarse 5e plasme 

como un factor m&5 de la actitud hacia el funci,onamiento de las 

normas, que permite explicar la incongruencia que persiste entre 

actitudes. Dandole estabilidad a la constelación de actitudes 

existentes en el automovilista, a pesar de que no se relacione con su 

actitud general hacia lac; politicas del. uso del automóvil.(vdase 

apéndice B), quiz& debido a la complejidad de gusrda este factor en 

las actitudes y por la presencia de otros factores no controlados en 
.. 

la investigación, por ejemplo, la susceptibidad de algunos sujetos a 

l a  información, el ambiente en l a  que <;e desarrolla la información, 

características de 5u personalidad entre otras. 
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Sin embargo, es la operatividad de la norma, donde la información 

se deja ver como influyente en la conducta esperada por la norma 

ecóloyica. 

Esto es evidente, cuando se observa con una conducta favorable en 

un 68.33% de los conductores ante la afirmación "la colaboración del 

automovilista no es suficiente para la disminución de la 

contaminación". Porque para definir que su conducta no es suficiente 

para disminuir la contaminación, requiere información de lo que cree 

que es suficiente. E5 decir, la información no sólo es fundamental y 

determinante para que las actitudes no se aparten de 105 hechos, sino 

también para evaluar su colaboración para especificar que no e5 

suficiente, de tal manera que cuando el automovilista se le presenta 

un argumento para evaluar su suficiencia no sólo esta la implicación 

personal en la contaminación del ambiente, sino también lo que cree 

poder hacer por ella. A s í  esta tendencia a reaccionar (colaboración) 

es de acuerdo a su información de lo que es suficiente, para actuar. 

Si explica la infl.uencia de la información las incongruencias en 

su actitud sobre lar; políticas ambientales, aPendice c )  uno se 

preguntaría LCÓmo la obtiene?. Esta se encuentra precisamente en su 

actitud hacia el funcionamiento de la normatividad, principalmente en 

sus actos prdcticos que vive en la funcionalidad de l a  norma. 

- .- . .. . . . .. . . .. ... . . _. . - - . _.. . . . . 
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Porque lac; conductas lo expresan, cuando se afirma "el inter& 

del automovilista de llevar a cabo las medidas de acuerdo a l  

reglamento es fundamental para evitar el soborno", en un 77.33% 

responde con actitud desfavorable. Lo cual es claro que no sólo se 

tiene una coriducta desfavorable hacia la regla, sino que se tiene que 

evitar o t r a  conducta que impede que sea "~,oborno''. Siendo que un €31'4 

de los automovilistas muestra con actitud favorable cuando se afirma 

que "las medidas establecidas para el control d e  la contaminación por 

autos propician que se recurra a la corrupción". E s  decir, no sólo se 

tiene una conducta neqativa hacia la norma, 5ino que c;e tiene que 

evitar la acción positiva para realizarla. Contradicciones en su 

actitud que :;e Justifican en definitiva en la vivencia del 

funcionamiento de la norma, pur es ahí donde el automovilista reconoce 

su acto negativo y 5u contribucción a ello. 

Asi lo hacen saber los automovilistas en su opinión en general 

hacia la5 medidas para el control de la contaminación. Por cuando 

presistan el soborno y la corrupción en el funcionamiento de la 

normatividad no podrci haber un mayor control y vigilancia a todos los 

involucrados en el mejoramiento del aire de la ciudad de México. L o  

cual este conocimiento lo adquirió en su modus vivendus en la 

funcionalidad de la norma, y por su peso su conducta o acción de dejar 

de usar el coche da sentido al objetivo de ejercer reglas o leyes para 

la prevención y control de la Contaminación. 
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Expresadas asi, en creencias hacia el funcionamiento de la 

normatividad, cuando se afirma que "la reubicación de las industrias 

fuera de la ciudad permitira la salida de muchos automovilistas", el 

77% con actitud desfavorable, deja ver que en el funcionamiento hay 

evidencias que sustentan esta actitud tomada expresada en opiniones, 

tales como: La industria~j reubicadas se encuentra muy cerca de la 

ciudad, y la contaminación no es sólo por automovilistas, e industrias 

sino también las condiciones de la ciudad la provocan (mala planeación 

y distribucción urbana que impide la fluidez de la cirrculación). De 

tal manera que permite al automovilistas no creer que con sólo 

reubicar las industrias se retiraran muchos automoviles. Una 

decentralización real, implica estudios adecuados, que sean evidentes 

a la vista de los automovilistas, y trascienda tanto políticamente, 

económicamente y socialmente, para que la actividad subjetiva en el 

automovilista, se transforme en una actitud positiva hacia ese 

objetivo, siendo que visualmente el ni3mero de autos y fabricas en la 

ciudad, no dejan de preexistir por  esas conductas (mordidas, maña5, 

como ].a compra de otras placas, permisos provisionales, 

reocomodos,. .etc); reiterar que con sólo reubicar las industrias a 

secas es una acción fortuita para el mejoramiento del ambiente, no es 

tan simple. 

P o r  otra parte, otra evidencia en sus creencias h a c i a  el 

funcionamiento de la norma, se observo en un 49.33% de la población 
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que obtuvo una actitud favorable cuando se afirma que "las medidas 

establecidas para el control de la contaminación sólo ha servido como 

formas para bajar el ingreso del automovilistas". Porque 5i hay un 

impacto e n  su ingreso personal, como 5u la actitud 10 muestra,(v*aSe 

Wendice c ,  entonces el ingreso establecido no se respeta. Si es 

cierto que cada medida implica desenvolsar una cierta cantidad, 

dependiendo d e  la acción que se pretende realizar, la verificación 

tiene un costo, la afinación otro, el engomado otro y los aditamentos 

para que el automóvil no contamine tienen otro, es visto adecuadamente 

que mejorar el ambiente tiene un costo, pero e n  su lógica de 

aplicación no parece ser que sea así, cuando se requiere un desenvolso 

subtérraneo a lo planeado,. 

Sin embargo, esto parece confirmarse con un 71.32% de los 

automovilistas con actitud positiva que "usar otro tipo de combustible 

como sustituyente a la gasolina se requiere de un alto costo para 

adaptar su uso al coche". Siendo un gasto que el automovilista tiene 

que hacer e invertir para la instalación de aditamentos, hacerlo por 

cuanto el objetivo es mejorar- el medio ambiente, cju actitud tendrla 

que ser aceptable, porque hay una actitud favorable de mejorar el 

medio ambiente, sólo que choca con una acción (corrupción) que no 

evidencia que disminuya la contaminación, y beneficia a algunos y no 

al ambiente, pur lo que no ce puede considerar el gasto con un actitud 

favorable. No obstante, este desenvolso por l a  instalación de un 
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a d i t a m e n t o  p a r a  e l  u50 d e  un c o m b u s t i b l e  q u e  n o  c o n t a m i n e  -adem&s d e  

ser c a r o ,  y n o  a s e g u r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  a m b i e n t e ,  c u a n d o  y a  existe 

a u t o s  n u e v o s  c o n  c o n v e r t i d o r  c a t a l i c o  y l a  c o n t a m i n a c i ó n  c o n t i n u a ,  l a  

norma a p a r e c e  como i n s p i r a d o r a  d e  a c c i o n e s  r e p r e s i v a s ,  e v i d e n t e  c u a n d o  

se a f i r m a  c a n  a c t i t u d  f a v o r a b l e  e n  e l  56% d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  "con las 

medidas para el control de la contaminación el gobierno sólo reprime 

el uso del automóvil", e n  t a n t o  s e a n  el a u t o m o v i l i s t a  e l  q u e  

c o n t a m i n a ,  l a  norma no v e  o n o  q u i e r e n  v e r ,  q u e  q u i e n  c o n t a m i n a  es su 

f u n c i o n a m i e n t o ,  y cie c o n c r e t i z a n  a c o n s i d e r a r  a l  a u t o r n o v i l i s t a  como e l  

p r i n c i p a l  c u l p a b l e  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  t i e n e  q u e  p a g a r  s u  

c o n t r i b u c c i ó n  a l  a m b i e n t e .  A p e s a r  d e  q u e  n o  s e a  el b n i c o ,  es 

i n e q u i t a t i v o  e l  c o m p r o m i s o  por m e j o r a r  e l  med io  a m b i e n t e ,  e n  r e l a c i ó n  

c o n  los demds sectores y e n t r e  el los mismos. T o d o  e s t a  m a n i p u l a d o ,  

i n t r a n s i g e n t e m e n t e  p o r  l a s  mismas  f u e n t e s  q u e  p a r e c e n  5 Ó l O  ver s u  

p a p e l ,  c o n  ojos de  maxima a u t o r i d a d .  

S i n  e m b a r g o  es a p a r t i r  d e  e l los d o n d e  se v e  l a  r e a l i d a d  d e  l a s  

p o l í t i c a s  a m b i e n t a l e s .  E l  d o m i n i o  d e l  hombre  p o r  el hombre  mismo, 

a p a r e c e n  q u e r i e n d o  r e s o l v e r  1.a c o n t a m i n a c i ó n  c o n  l a  misma t e c n o l ó g i a  

c o n t a m i n a n t e .  S i  es ta  es l o  q u e  p r e t e n d e n  los h o m b r e s  q u e  g o b i e r n a n ,  
* 

su p o l í t i c a  q u e  promueven  s o n  s 8 1 0  s o l u c i o n e s  s i n  p r e c e d e n t e s .  
'~ 

E s t o  e5 c l a r a ,  c u a n t a  t a m p o c o  n o  se p u e d e  creer q u e  sólo c o n  

t e n e r  el coche e n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  c o n  todos 105 a d i t a m e n t o s  p a r a  

q u e  n o  c o n t a m i n e ,  d e j a r 6  d e  h a c e r l o ,  cje r e q u i e r e  d e  una v e r d a d e r a  y 
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mejor soluciÓn política a todos 105 niveles de la sociedad, donde los 

hombres que la forman, reconoscan su pertenecia, arraigo y su 

dependencia recíproca con la naturaleza. Desde luego no es facíl, pero 

esisten esperanzas , que no 5Ólo 5ea a nivel tecnológico. Como lo 

hacen saber el propio automovilista, un 76.33% con actitud favorable 

hacia "la contaminación no baja porque sólo se ha considerado el buen 

funcionamiento del automovil para que no contamine". Porque entonces 

lo 1:inico que estariamos haciendo con la tecnología es llegar a una 

solución a nivel de los efectos, a 105 hechos mas evidentes e 

inmediatos, siendo que son más profundos y ocultos en la sociedad que 

cada día se camplejiza mlis. 

Lo que ha causado esto es que se desaten una prolerización de  

tecnológias industriales, que ahora seg6n informaciones*, el 

convertidor catalitico 5er6 adaptado a automóviles anteriores a los 

modelos m65 actuales, con posibilidades de formalizar 5u uso,  con una 

serie de evaluación de dicha norma, serli posible se generaliza a todos 

los automovilistas. De las cuales, si BU evaluación es en relación con 

la reyla y no en su funcionalidad. En.tonces se generara un choque de 

contradicciones de las que existen con las que se generen, ilevando a 

].as actitudes del automovilista a transformarse de acuerdo a la 

necesidad de su adaptación a la sociedad. 

c 

Lo cual la complejidad que subyace el funcionamiento de la norma 

es trascendentemente fundamental en sus actitudes del automovilista, 

* Antonio Gerhenson. Contaminación del aire: soluciones en:  
La Jornada, (1(:)/04/94) 
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como lo hacen ver un 53.66% de los automovilistas con actitud 

favorable que "El convertidor catalitico sólo genera mas ganancias a 

l a s  empresas automotrices". Aditamentos o elementos que tiene una 

duración de uso y después inservible se desecha para comprar otro. 

Sólo es muestra de la artificialidad del ambiente y su relación con el 

automovilista, sólo se reproduce, por cuanto son 105 hombres la que 

producen. Aunque el automovilista se percate d e  ello, como lo expresan 

en 5u5 actitudes, en este caso, 105 que dan lo cara directamente de 

ello son las empresas automotrices. Siendo que 105 automovilistas son 

parte y adeptos a ella. 

Todo esto en función a l  funcionamiento de la norma que vive el 

automovilista dada y dandole lógica y coherencia a las incongruencias 

en la relación entre el uso del automovil y la normatividad a tal 

grado que dependiendo de la norma y de su funcionamiento es su 

re1 ac i On. 

Como lo muestra, sus actitudes sobre el funcionamiento en el 

factor salud: "la contaminación por automoviles no afecta la salud", 

se encuentra dividida en 48.3% con actitud favorable y un 48% con 

actitud desfavorable. Esto es, porque si la contaminación por 

automoviles afecta la salud, la norma que se hace para eviarlo, se 

rige en su funcionamiento lo contrario: no baja la contaminación, 

aumentan las inversiones térmicas, las contigencias ambientales, 

persisten molestias al organismo,..etc. Pero si no ec; el dtnico que 

1 

- .. . .. . 
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contribuye a la contaminación y a la Salud, entonces su actitud se 

enc ue t ra d i v i d i da . 
A 5 í  el automovilista y sus creencias sobre el funcionamiento de 

la norma, le permite tener un sentimiento desagrable, como lo expresa 

un 71% de los automovilista con una actitud negativa hacia "El 

automovilista acepta dejar d e  circular un dia a la semana por voluntad 

de mejorar el medio ambiente". Y una actitud positiva en 73% cuando se 

afirma que "la indeferencia del automovilista hacia las medidas 

anticontaminantes provoca que no dismunuya la contaminación" - Porque 

al fin y al cabo el factor que puntualiza un peso mayor a su actitud 

es su valoración afectiva,(Vbase apéndice C )  y se relaciona 

directamente con sus expresiones en el funcionamiento de la norma, 

estableciendose directamente en su actitud general sobre la política 

ambiental del uso del apéndice B, A .partir de que la5 

creencias para poder actuar hacia el deber ser de la norma, es su 

sentiin de hacerlo, entonces su actitud general es predominantemente de 

rechazo a la obligatoriedad.(V4ase apéndice A )  

Con lo cual, ' esta posicihn del automovilista hacia el 

funcionamiento de la5 normas e5 el grado de SLI 'relacibn-entre la5 

política5 ambientales. ap@ndice B, Siendo que la funcionalidad 

involucra una serie de factores que dinamizan 5 x 1  dialéctica 

(información, ingreso, tecnol ógia, s a l u d ,  prácticas cotidianas, entre 

otros no asumidos) se establece su posición o actitud hacia una norma 
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y otorga congruencia a 5u posición sobre el LISO del automóvil en su 

transcendencia de la actividad política ambiental. Por eso e5 

fundamental cuestionar todos io5 procesos subyacedentes en el, a pesar 

de que sólo se haya asumido algunos de manera descriptiva. Las 

actitudes predominantemente negativas son el reflejo del peso que 

posee una política de amortiguamiento a la5 exigencias externa que la 

hace mds íimb8lica que real, en sus actitudes tan divididas. 

Precisamente, porque no van al fondo de la importancia de SLI 

funcionalidad, no las aceptan y por lo tanto no son reales, son 

simplemente aspectos verbales, que no trascienden al nivel que le es 

posible, radical. Para ello se requiere estudiar la complejidad de la 

relación sociedad-naturaleza, porque pareceria ser que es el hombre en 

dominio de la naturaleza y no naturaleza en relación al hombre, existe 

un nivel de superficialidad en la sociedad, que no permite ver mds 

alla mds de lo evidente e inmediato. A s i  lo expresan su5 actitudes del 

automovilista al cercarnos mAs a la relación que :se ec;tabl.ece con las 

politicas ambientales, en tanto hay indicios de mejorar el ambiente 

prematuramente a nivel politico e5 evidente en su funcionamiento, 
- 

porque mantener la subsistencia de un modo de vida en ,la ciudad 

mediante una actitud predominante voluble a las circunstamcias que se 

presenten. Es expresion de la inmadiirez política existente a nivel 

ambiental. 



Esto se observó en un 71% d e  105 automovilistas cuando se afirma: 

"El automovilista acepta dejar de circular un dia a la semana por la 

voluntad de mejorar el medio ambiente", con actitud negativa, 

precisamente parque no existe esa voluntad por hacerlo como reflejo de 

su afecto al ambiente natural, sino a las circunstancias que se 

presenten. 

N o  obstante, eiabemos y?re la.; circunstancias hacen a los hechos 

mucha veces difíciles, ccranda se concretizan en elementos d e  5uma 

importancia para quienés lo es. A s í  lo vemos en un 82.66% de los 

automovilistas cuando se afirma "la ampliación de los ejes viales en 

la ciudad favorecen la circulación" con actitud desfavorable la 

distribución espacial a pasado hacer muy importante para el uso del 

automóvil, (v&tse apéndice B) 

Como d e  igual forma lo demuestra la afirmación "los dalamientos 

de transito ayudan a una mejor circulación" con actitud desfavorable 

el 74.66% de la pobl.ación dice que no sólo la distribución sino el 

también el control es.fundamenta1 en la medida que dificulta 5c1 uso. Y 

un 80.66% afirma que "con la disminución de automÓ.viles circulando no 

se facilita la rapidez para llegar a los lugares esperados", 
* 

precisamente porque el espacio sea complejizada que ahora e5 

determinante mejorarlo para îu uso y control de la contaminación. No 

S Ó l O  medio ambiental, sino caracteri5tic0.(~~~~@ apéndice 
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Y 5 i  es a nivel caracteristico, es hablar de sus estructuras, 

distribución, control, valor,etc.. Que con solo el espacio nos puede 

dar una idea, que las actitudes de los automovilistas con creencias, 

sentimientos y acciones predominantemente negativa son parte de una 

política accidental, y no bllcjica que busque el me,ioramiento del 

ambiente, para ello se necesitarci ser sustantiva, es decir una 

politica ambiental radical. 

Sin embargo no podemos hacer a un lado datas principales del 

automovilistas en CLI actitud general hacia las politicas ambientales. 

Si e5 cierto que el uso del automóvil es m65 del sexo masculino, 

h a y  evidencia de que continua siendolo, el 86.7% de 105 automovilistas 

intervenidas son hombres y el 13.3% son mujeres.(vdaSe apddice  

Lo cual si la actitud predominante negativa hacia las políticas 

ambientales sobre el uso del automóvil es mCi5 de hambres, habrll que 

estudiar porqué este predominio a pesar que esté no explique su 

act i tud. 

Lo mismo sucedería con la edad, en tanto 5ea una ciudad de 

jovenes, son los que tienen m 6 5  posibilidades de conducir un auto, 

como lo hacen un 31.5% de Jovenes de 16 a 25 años, un 41% de adultos 

Jovenes de 26 a 35 años, en comparación de 15.3% de adultos maduros de 

36 a 5 0  años y un 4.4% de viejos, son quienes mcis posibilidades tienen 

de enfrentar el problema de la contaminación emita por automoviles, a 

pesar de que su edad no explique su actitud. ("*ase apéndice Y D) 

- ... .. __ ... ..... .. -... 



172 

Sin embargo, si el ingreso que percibe el automovilista es una 

indicador que explica 5u actitud del automovilista hacia las políticas 

ambientales, =pindice c ,  es evidente en la medida que predomina 
un ingreso mayor de 1(:)00, es decir de 600 a 1200 sólo el 30% de la 

población percibe esta cantidad, un 45.3% de 1250 a 2900 y un 24.7% de 

30C)fa lO(XKi, lo cual es claro que para cumplir con la5 medidas 

anticontaminantes un ingreso menor simplemente no prodria mantenerlo 

ni mucho menos usar1.0. (véase apéndice D, 

P e r o  uno 5e preguntaría si el ingreso es de acuerdo a su empleo o 

ocupación. Porqué la ocupación no explica 5u actitud, las razones 

pueden ser varias (tiene dos empleos, es muy variable su ingreso, 

entre otras) pero no son suficientemente para que su empleo explique 

su (Véase apéndice C y D) 

Inclusive, ni el modelo que tenga el automovilista, en tanto el 

modelo ma5 antiguo de 1964 a 1981 se encuentra en un 25.3% , el modelo 
intermedio de 1982 a 1989 un 37.7% y el modelo nuevo 1900 a 1993 un 

36.9X.(Véase Wendice *) Muestra que el objetivo de renovar los autos 
viejos se esta cumpliento. Esto es evidente si la suma del modelo 

intermedio y nuevo es 74.6% en comparación con los modelos +Viejos, lo 

cual, el modelo no explica su actitud hacia las políticas del uso del 

automóvil, en tanto se encuentra que la mayoria ya posee un carro 

nuevo y no contamina io mismo que uno viejo.(Vease apéndice C )  
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Pero si l o  vemos t a m b i k n  a p a r t i r  d e l  c i 1 . i n d r a j e  un 63.3% e5 d e  4 

c i l . i n d r o s ,  e l  27.7% d e  h y sólo un 9.C)% d e  €3 c i l i n d r o s ,  e n t o n c e s  l o  

p r i m a r i a  por  un c a r r o  c h i c o  t i e n d e  aumen ta r  e n  e l  s u p u e s t o  de q u e  

quema menos y a s o i  i n a ,  (Véase apendice D) y se e x p i  i c a  un  13.7% q u e  

g a s t a  menos d e  un t a n q u e  a ala semana,  un 47.2% d e  uno a d o s  y un 15.0% 

d e  d o s  a c u a t r o  y un 1.7% d e  c u a t r o  a seis,(Vkase apéndice Lo c u a l  

es c o m p a t i b l e  e l  c i l i n d r a j e  c h i c o  c o n  un g a s t a  d e  uno a clns t a n q u e s  

s e m a n a l e s  y una g a s o l i n a  a p r e c i o  a c c e s i b l e  no  e x p l i c a  su a c t i t u d .  

P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  se c a n s i d e r a  a l  t r a n s p o r t e  P t Q b l i c o  e n  SLIS 

c a r c a t e r i s t i c a s  d e  s e r v i c i o  y s u f i c i e n c i a ,  e n  s u  a c t i t u d  o b s e r v a m o s  

q u e  m i e n t r a s  e l  30.3% d i c e  q u e  e l  s e r v i c i o  es malo, e l  52.7% r e g u l a r  y 

el 17% bueno ,  t a l v e z  l a  d i f e r e n c i a  d e  e n t r e  bueno  y m a l o  13.3% es 

menos a l a  r e g u l a r ,  de t a l  manera  q u e  s u  a c t i t u d  n o  es p o r  el c a l i d a d  

d e l  s e r v i c i o . ( W a s e  apéndice c y D) 

S i n  emba rga  n o  s u c e d e  lo  mismo con su s u f i c i e n c i a , u n  33.7% d i c e  

q u e  es s u f i c i e n t e ,  37.3% n i  s u f i c i e n t e  n i  i n s u f i c i e n t e  y 29% 

i n s u f u c i e n t e ,  e n  d o n d e  se p u e d e  o b s e r v a r  v a l o r e s  c a s i  c e r c a n o s  entre 

sí y p o s i b l e s  a que 5u a c t i t u d  d e l  a u t o m o v i l i s t a  si dependa  d e  l a  I 

s u f i c i e n c i a  d e l  t r a n s p o r t e  P i l i b l i c o  p o r q u e  SLI i n s u f i c i e n c i a  y I 

I 
I 

I 

s u f i c i e n c i a  es p redom i na n t emen  te regti 1 a r p a r a  p o d e r  

t r ans1ada , - s e .  (V&aSe apéndice c) 
I 
I S i  b i e n  c o n s i d e r a m o s  q u e  a f i n a r  e l  a u t o m o v i i  f u e r a  h a c e r  un 

i n d i c a d o r  a SLI a c t i t u d ,  los  d i f e r e n t e s  momentos  e n  q u e  l o  h a c e  n o  l o  ' 
I 
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es, si 46.5% de la población lo afina cada 6 meses y el 32.7% cada 3 

meses, y el í C ) %  cada €3 meses, y 9.3% cada 2 meses y 1.7% cada año. De 

los cuales predomina el tiempo en que se tenga que afinar,y por lo 

tanto se ha habituado a la necesidad y no a la 

apéndice C y DI 

Esto es evidente cuando 77.3% dice que usar el automóvil e:; una 

necesidad y un 32.3% dice que no lo es.(Véase Lo cual el 

uso del autombvil por la normatividad 5ea vuelto necesario, y las 

acciones que controlan 5u u50 sean reacomodado, para que sólo lo deje 

de usar el día obligatorio. Como lo hacen ver un 49.3% deja de usar el 

automóvil un d í a  a la semana, un 31.7% dos dias y sólo un 17.3% de 

tres en adelante. Lo cual específica que las políticas ambientales 

sobre el uso del automóvil es en SLI actitud una habitualidad.(vbase 

apéndice C y DI 

n 
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5.2 Los autornovil istas y el control. 

5.2.1 La percepcfbn del Público automovilistico sobre los centros de 
veri f i cac i ón . 

La verificación vehicular es una obligación principal para el 

control del uso del automóvil que merece revisar porqué se tiene una 

actitud desfavorable hacia ella. 

Si bien, el funcionamiento da  congruencia a la actitud de mejorar 

el medio ambiente y a la norma que se establece para lograrlo. Cómo es 

que se percibe la riorma en los centros de verificación, es decir, 

desde su func i namiento 3 .  

Si mencionabamos que el 55.66% de los conductores con actitud 

positiva afirma que "la verificación del automóvil dos veces a l  850 

sólo beneficia a los dueños de los centros de verificación". Establece 

una contradicción entre la finalidad de la norma y lo que percibe el 

automovilista. 6 partir de que ya no se beneficia el medio ambiente, 

sino io5 dueños de 105 centros de verificación, entonces no es el 

control del uso del automóvil, sino el control de 105 centros de 

verificación, y de las conceciones del gobierno establecidas con la 

finalidad de  mejorar el medio ambiente como beneficio general. Esto es 

claro cuando cada centro de verificacibn tiene su propio y i3nico 

funcionamiento o sistema de verificación, 10 que origana que 105 

automovilistas tengan un sistema de cómo llevarlo a verificar; por 

ejemplo, hay quienes llevan su coche listo para verificar y hay 

_ _  -. . .. ...~ .-..... .̂. 
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quienes sólo van a prueba o bien para  ver si tinen posi.bilidades de 

pasar la verificación o no. 

Observación que se corrobora cuando ce afirma "lo contaminación 

no baja  porque sólo se ha considerado el buen funcionamiento del 

automóvil para que no contamine"'. Con actitud aceptable, el 76.33% de 

los autnmovili5ta percibe que 1.0 i3nico que interesa a % a  norma es 

tener el buenas condiciones el auto. Lueqa entonces, sólo voy a 

verificar si paso o no, abn cuando lo haya afinado, se dirigen con la 

incertidumbre de ver su suerte. Si es lo que rn6s interesa y no el 

conductor, ocasiona que se privilegie el centro de verificación que 

mejor convenga al automovilista y a las condiciones del automóvil. 

Elegir el lugar, se vuelve una liberación al control de la norma, 

establecida como taller mecanico exciusivo para  la verificación de 

contaminantes emitidos por el automóvil. 

El sistema de verificación, a s i  sólo se interesa por el buen 

funcionamiento del automóvil y no el control del u50 del automóvil, 

como se muestra en 5u e:.:Cl~slVO cisterna de verificación, quedando en 

el papel el beneficio colectivo que subyace, por cuanto sólo a los 

dueños sólo les interesa el beneficio cie 1.a técnica- p a r a  el 

mejoramiento ambiental sin interesarles Ins daños que ocasiona no 

considerar la contaminación a l a  salud. E l  encerrar al automóvil en 

centros de verificacihn, como si fuera el que tiene el mal y tiene que 
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ser vacunat lo  en :;LA h o s p i t a l  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  n o  s i g a  i n f e c t a n d o  

e l  a i r e  q u e  r e s p i r a m o s .  

Por  eso c u a n d o  se d i c e  "la verificación del automóvil dos veces 

al año permite que este m á s  al pendiente del automóvil" n o  se a c e p t e  

( 7 9 . 3 2 % ) ,  p o r q u e  a l  f i n  y a l  c a b o ,  l o  q u e  i n t e r e s a  es s ó l o  l a  r e v i s i ó n  

d e l  a u t o m ó v i l  y c u r a r l e  t o d a s  l a s  d i f i c i t i t a d e s  que le t e n g a  ( n o  . 

c a r b u r a r  b i e n ,  c a l i b r a c i ó n ,  .e tc . )  p a r a  c o n t i n u a r  su v i v a  en l a s  c a l l e s  

d e  l a  c i u d a d ,  y d e m o s t r a r  a los dem6s q u e  se e n c u e n t r a  s a n o .  S i e n d o  

q u e  q u i e n e s  i n f e c t a n  el a i r e  s o n  los c o n d u c t o r e s ,  c l a r o  e n  el buen  

s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a ,  n o  p u e d o  g e n e r a l i z a r .  

P e r o  e n t o n c e s ,  d o n d e  e s t a  l a  f i n a l i d a d  p o r  m e j o r a r  e l  m e d i o  

a m b i e n t e  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  c u a n d o  s ó l o  se i n c l i n a  l a  

v e r i f i c a c i ó n  v e h i c u l a r  y a l a  h o m o g e n i z a c i ó n  i n d i v i d u a l .  En d e c i r ,  e l  

i n t e r é s  d e  s o l u c i o n a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e m i t i d a  p o r  a u t o m o v i l i s t a s  con 

t e c n o l  ó q  i a s :  

" T r a t a m o s  d e  e v o l u c i o n a r  p e n s a n d o  q u e  c u a l q u i e r  error 
ser6 c c l r r e g i d a  c o n  s u b d i g u i e n t e s  i n v e n c i o n e s  y de e 5 t a  
manera  hemos l k e g a d o  a ser l a  p r i m e r a  s o c i e d a d . . .  c u y o s  
p r o b l e m a s  m65 i m p o r t a n t e s  y u r g e n t e s  . c o n s i s t e  e n  l a  
r e p a r a c i ó n  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  su p r o p i a  t e c n o l o g í a " .  (63)  

c 

E f e c t i v a m e n t e ,  el  desarr011 .0  t e c n o l ó g i c o  r e s p o n d e  por el 

m e j o r a m i e n t o  d e l  a m b i e n t e  , pero so10 e n c i e r r a  m6s a l  hombre  a un 

conti-01. s o c i a l ,  s u b s a n a d o  c o n  l a  l i b e r t a d  d e  e l e q i r  1.a f o r m a  como 

d e c i d a  r e a l i z a r  l a  v e r i f i c a c i ó n ,  y a una t e c n i f i c a c i ó n  v a c i a  de 

( 6 3 )  Y o l a n d a  M. C o r r e a .  E l  pape l  d e  l a  conciencia y l a  partfcipacion 
fndi vidual  frente a une nueva conciencia ecolópfca. p.  204 

u- 
- ---- 
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v a l o r e s  n a t u r a l e s .  En l a  med ida  q u e  s u s  a c t i v i d a d e s  como e s t a ,  se 

d e s a r r n l l a n  c o n  m 6 s  a p e g o  a los b i e n e s  m a t e r i a l e s  e n  d e p r i m e n t o  d e  105 

mris  i i u t i l e s  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s ,  como io5 v i e n t o s ,  l a s  l l u v i a s ,  l a  

i n t e n s i d a d  d e l  c a l o r  y l a  l u z  d e l  sol. 

For- eso, cuandu se h a b l a  d e  un c o n t r o l  d e l  uso d e l  a u t o r n o v i l ,  l a  

respuesta se e n c u e n t r a  e n  1 .uqares  m65 e s p e c i a l  i z a d o s  e n  1.3 t é c n i c a .  y 

n o  e n  una i n t e g r a c i ó n  r o n  l.a n a t u r a l e z a .  P e r o  si a l  menos i m p l i c a r a  

una l ó g i c a  q u e  i n t e g r e  a s p e c t o s  m6s c o n c r e t o s  d e l  uso d e l  a u t o  e n  l a  

c i u d a d  d e  M é x i c o  (tiempos r e c o r r i d o s  e n  l a s  a v e n i d a s  de l a  c i u d a d ,  

d i s t a n c i a s  que recorrer, consumo d e  g a s o l i n a ,  c u 6 1  es s u  uso d e l  

a u t o m ó v i l ,  e n t r e  otros), l a  s o l u c i ó n  c o n  t e c n o l ó g i a s  se r e v i s a r f a  y 

q u i z &  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  a u t o m ó v i l  se r e c o n o c e r í a  como u n  s ó l o  

o b j e t i v o  que r e v i s a r ,  p o r q u e  d e  l o  c o n t r a r i o  s ó l o  se e s t a  o c a s i o n a d o  

q u e  e l  p r o g r a m a  d e  v e r i f i c a c i ó n  v e h i c u l a r  no s e a  e f e c t i v o  por c u a n t o  

a b a t i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  r e s u l t a  e n  ciertos b e n e f i c i o s  q u e  a d q u i e r e n  l a  

f o r m a  d e  un d e t e r i o r o  s i n o  menor, e s t a b l e  e n  l a c  i n j u s t i c i a s  ( n o  se 

v e r i f i c a  por i q u a l  a todo los v e h í c u l o s )  y p r i v i l e g i o s  ( p e r s o n a l e s ,  

i n d u s t r i a l e í ) ,  que p e r j u d i c a n  n o  5 Ó 1 0  a los i n d i v í d u o c l  e n  _ l a  c i u d a d  

s i n o  a l a s  y e n e r a c i o n e s  f u t u r a s  d e l  todo e l  p l a n e t a .  D e  a h í  q u e  e l  

c o n t r o l  d e l  d e t e r i o r o  a m b i e n t a l  d e l  a i r e  adem6s  d e  n o  ser t a l ,  es 

e v i d e n t e m e n t e  d e c j i g u a l  e i n j u s t o .  

Por e j e m p l o ,  e l  a u t o m ó v i l  m á s  a n t i g u o  t e n d r í a  q u e  a f i n a r s e  m6s 

c o n t i n u a m e n t e ;  asf r e a u l t a  q u e  el 66.7% de los  a u t o s  m6s a n t i c ~ u o s  



hacen :XI afinación cada 3 meser;, el 45.5% de 105 intermedios cada 6 

meses y el 47.3 cada b meses. Lo cual no sólo es una injusticia afinar 

su automóvil m6s veces para SU verificación, si el uso que se le da es 

menor que el de un modelo nuevo, íino, una falta de control real de los 

automoviies que contaminan m65. (Véase apendice D) 

Si e5 carreta la que se percibe en los centros de verificación, 

la afinación, como un mecanismo para ->u mejor funcionamiento del 

automóvil para que no contamine, no es el control por el LISO del 

automóvil, si no el control tecnológico. De tal manera que "la 

tecnológia e5 para el hombre y no es el hombre para la tecnología". Es 

decir, el interés no es la verdad sino el incremento del poder del 

hombre, 5iendo que en realidad es el poder tecnológico. 

Ratificar esto, implica el rechazo a las imposiciones sustentadas 

por las instituciones del poder, quienes definen la política en 

función de intereses especifico5 técnificados, que sólo reducen las 

posibilidades de expresión individual a los Ambitos m&s inmediatos de 

la vida cotidiana. 

5.2.2 La funcionalidad del programa "Hoy no c i r c u l a "  

Como otra de las reqlas ecológicas determinantes para el control 

del uso del automóvil en la ciudad de México. El " hoy no circula" se 

retoma en un principio como un programa voluntario, con resultados 
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positivos de cu aceptación. Entonces porque actualmente hay una 

actitud favorable en un 66.33% cuando se afirma que "el dejar de usar 

el automóvil un dia a la semana es motivado por l a  multa". O a caso 

desde que es obligatorio se niega. 

En principio, y o  diría que se sigue aceptando, sólo que atraves 

de su operatividad, o funcionalidad se fueron creando contradicciones 

habituales a su actividad, que i-nvuel.ven í1 La norma y rta ].E? son 

imprensindiblec de ignorar. Nos referimos, al. aumento notable de autos 

que provoco la facilidad para adquirir uno nuevo, bajos costos de 

Qa501ina y su excesivo consumo, junto a acción o "mañas" para no dejar 

de usarlo, por ejemplo, cambio de placa5 del automóvil, permisos 

clandestinos,. . .etc y por  c:onsiguiente la permanencia de la 

contaminación. 

Que no cion mCIc que expresiones d e  la maduración de la 

normatividad en un ambiente que 1.0 acelera, lo cual obliga a ser 

replanteada. De tal manera que se devuelva la confianza al 

automovilista, de su objetivo. Porque lo alnico que a causado es que un 

60.33% de los automovilistas afirme que " l a  aplicación de la medidad 

"Hoy no circula" no ha sido efectiva en cuanto a l a  baja de la 

contaminación". La confianza no sólo es elemento para que sea 

funcional, sino también para que BU finalidad sea real. Si bien el 

automovilista incorporó su acción de dejar de usar ei automóvil en su 

cotidianidad. y abusa no respetando dejar d e  u5ar el automóvil. Y en 
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el m o m e n t o  que de.]a de usar el automóvil se siente reprimido, aunque 

de verdad si lo este. 

Como lo afirman un 62% de los automovilistas positivamente "los 

medidas anticontaminantes para el control de l a  contarinaciÓn sólo 

reprime su uso del automóvil". Precisamente, porque no sólo reprime 

con las multipl.es sanciones que impone, sino también por esia 

maduración que enfrenta en un trcifico abrumador debido a la cantidad 

de autos que circulan y a la mala planeación urbana que no ce da 

abasto; ahora tiene que recorrer distancias cada vez mcis qrandes, 

soporta contratiempos, fatiga y fastidio. 

Por eso, l a  operatividad del "hoy no circula" tiene que ser de 

nuevo cuestionada. Si e5 ya una costumbre dejar o no de usar  el 

automóvil un d í a  hcibil, el ~isuar io  reconoce que es m6s cómodo y 

supuestamente m 6 s  rClpido el automóvil particular, y por  tal razón no 

dejaría de usarlo. Pero ese impulso por reconocer y sentirse 

contribuyente en la contaminación se debe de aprovechar para que se 

reubi.que mejor la norma de tal forma que dejar de usar el automóvil no 

sea motivado por la multa, sino por la voluntad de hacerlo. Claro no 

es algo sencillo, porque si bien sabemos que es un problem: complejo 

no quiere decir que sea imposible de tener soluciones adecuadas que 

plasme una ver-dadera actitud congruente en rl mejoramiento por el 

medio ambiente. 
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S i n  e m b a r g o ,  e l  t r a n s p o r t e  p i l b l i c o  es un f a c t o r  e s e n c i a l  q u e  d e b e  

r e s p o n d e r  a l a  v o l u n t a d  d e  d e j a r  d e  u s a r  el a u t o m ó v i l  e i m p u l s a r  q u e  

5 e a  mayo rmen t e  u t i l i z a d o .  S i  b i e n  l a 5  n e c e s i d a d e s  d e l  m e d i o  u r b a n o  

o r i l l a  q u e  un 75.7% u s e  a u t o m ó v i l ,  s e r í a  c o n v e n i e n t e  p r e g u n t a r s e ,  si 

se l o g r a r c i n  m e j o r a s  e n  SLI s e r v i c i o  y s u f i c i e n c i a ,  e l  a u t o m ó v i l i s t a  

d e j a r a  d e  u s a r  su a u t o ? .  S i  30.3% o p i n a  q u e  e l  t r a n s p o r t e  p d b i i c o  da  

un s e r v i c i o  mala  y s ó l o  un 17% d i c e  q u e  EJS b u e n o ?  t a l v e z  me jo i -ando  l a  

c a l i d a d  d e  EX\ s e r v i c i o  d e l  t r a n s p o r t e  p i 3 b l i c o  Fie l o g r e  d e j a r  d e  u s a r  

e l  a u t o .  No o b s t a n t e  se c o n f i r m a  con un 33.7% q u e  d i c e  e5 i n s u f i c i e n t e  

y un 29% e5 s u f i c i e n t e ,  l o  c u a l  n o  b a s t a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  de l  

t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  s i n o  t a m b i é n  su c a n t i d a d .  

Aunque s e a  un p o r c e n t a j e  a l t o  q u i e n e s  u s a n  el t r a n s p o r t e  p b b l i c o ,  

l a  t e n d e n c i a  a  tsar e1 a u t o m ó v i l  p a r t i c u l a r  s i g u e  e n  aumento ,  si  s ó l o  

un 17.3% d e  los a u t o m ó v i l i s t a  v i a j a  e n  otro a u t o m ó v i l  el  d i a  que n o  

c i r c u l a  s u  a u t o m ó v i l ,  e5 e n  r e a l i d a d  s i g n i f i c a t i v o  a n i v e l  D i s t r i t o ,  

por c u a n d o  segLin i n f o r m a c i o n e s  i n q r e s a n  724 c o c h e s  n u e v o s  a l a  

c i r c u l a c i ó n ,  y e l  87% sean p r i v a d o s  y s ó l o  4% s e a n  p u b l . i c o s , U  i n d i c a n  

e l  aumen to  del n 6 m e r o * d e  a u t o s  p o r  h a b i t a n t e .  Pero s i  observarno5  e s t a  

i n f o r m a c i ó n  e n  n u e s t r o  u n i v e r s o  vemos  q u e  los s u j e t o s  que n p  d e j a n  de 

c i r c u l a r  ningdtn d í a  el l(X)% usa  otro a u t o m ó v i l ,  e n  c o n t r a s t e  con los 

s u j e t o s  q u e  d e j a n  d e  c i r c u l a r  un d í a  e l  77.2% usan  t r a n s p o r t e  p 6 b l i c o ,  

el  75.8% los q u e  d e j a n  d e  c i r c u l a r  do5 d i a c - y  el 76.9% d e  tres o m65 

d i a s .  Lo c u a l  el p o r c e n t a j e  q u e  usa otro a u t o m ó v i l  s i n  d e j a r  d e  

P 

" -_I__- 
._.. . 



circular e5 un indicador preocupante del aumento del ni:imero de 

automovi les particulares en la ciudad que contaminan.vaase 

Evidente en un 71.3% de los que viajan en microb~s,(~*~*~ 

apéndice D, su sistema de transporte e5 irracional para una qran 

ciudad, con prcicticas de alto riesgo para sus pasajeros, como las 

paradas en medio de la via o de cruces y salidas de estacionamientos y 

los arrancones imprevistos, convirtiendose al mismo tiempo en factor 

de aumento de la contaminación. Lo cual obliga al usuario a buscar la 

seguridad y la cómodidad en otro transporte. 

Si el metro e5 la mejor alternativa para dejar de usar el 

automóvil un 44% sólo io usa7(veasa apandice D) aunque e5 el m6s 

racional, eficaz y menos contaminante, no ha logrado recuperar el 

retardo de su ampliación a pesar de l a 5  inversiones recientes, todavia 

no alcanza una dimensión y una transportación funcional adecuada a la5 

necesidades de la ciudad. 

El taxi como el siguiente más usado 21.3% es un transporte mas 

caro que #tros,(vbase apendice es el que cubre las dificultades de 

105 demAs, 1.0 cual a ocasionado su proliferación, que en realidad 

debería ser la 6ltima opción para transportarse. Cuando-, hay otro 

transporte mas colectivo, como el camión sólo lo usa un 19.7% debio a 

su insuf icienria, ha quedado congelado ;u crecimiento.v8ase apandic@ 

Finalmente una opción que parece la opción mejor adaptada a 105 

prablemas de contaminación, es el transporte eléctrico como el 

* Información Radiofónira. 
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trolebcis, que ha disminuido considerablemente SLI servicio provocando 

que sólo un 5.3% lo use y tenga que sufrir su lentitud y dificultad 

para ser manejado en una ciudad. Con estructura urbana que sólo 

privilegia a los vehículos con motores a combustión. (V&ise apdndice D) 

Efectivamente, la arquitéctura del espacio urbano esta ligada 

estrechamente a la tecnologia de los transportes movibles, que cada 

vez dificulta la relación frente a frente de la persona, C O C I I ~  10 

permite l a  bicicleta, es decir, el espacio de los automoviles abre 

campos tan grandes y limitados de relaciones entre las personas 

volviendo a las persona inagiles. como lo puede ser si se trasladara 

en bicicleta; p o r  eso el 46% de la población no tiene bicicleta, el 

16.3% la usa  para divertirse, el 31.7% para el deporte v sólo el 4.3% 

para  laborar.("@ase W+ndice D) Diferencias ex t remas  en el u50 de la 

bicicleta que 5010 muestran que la inyenieria vial y de comunicación 

trae consigo una expulsión total del espacio personal, y cuando lo es, 

56 vuelve un peligro al borrarlo de su espacio. Pera en la busquéda de  

transparencia en su relación con el e5pacI.o personal, introduce una 

jerarquizacián d e  lob ejes y avenidas rapidas principales que se 

construyen desesperadamente en l a  actualidad. Papa previlj.yiar sólo 

lugares exclusivos d e  automoviles y l u g a r e s  de paso peatonal, pero no 

de cualquier otro transporte d s  interpersonal.. 

Toda estri, para que se tenga que revisar el proqrarna "hoy no 

circula" y se definan nuevos objetivos m6.; coherentes en relación a 
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e l l a .  Po i -que  d e  l o  c o n t r a r i o  c a d a  v e z  s e rd r i  m6.; e v i d e n t e s  sus 

con t i - ad i c i one : ;  q u e  r e p e r c u t e n  e n  l a  C o n t a m i n a c i ó n  a t m ó s f e r i c a  y e n  5 í  

a l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .  

No se p u e d e  s e g u i r  c o n  una i r r a c i o n a l i d a d  . d e  su motivo d e l  porque 

d e  l a  c o n t a m i n a c i b n ,  se t i e n e  q u e  r e s p o n e r  c o n  v o l u n t a d ,  r e s p e t o ,  

l e g a l i d a d  y amor a l  a m b i e n t e .  Su a c t i t u d  h a c i a  "el hoy no c i r c u l a "  

t i e n e  q u e  c a m b i a r ,  q u i z $  i o  q u e  se n e c e s i t e  es v i v i r  i a 4  c o n s e c u e n c i a s  

m6s c o n t u n d e n t e s  d e  e s a  i r r a c i o n a l i d a d  " q u e  c a i g a m o s  como p a  jaros" ,  

p e r o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  q u e  comprenda  que se e n c u e n t r a  e n  una 

c i u d a d  q u e  se t r a n s f o r m a  a c e l e r a d a m e n t e  y e n  su p r o c e s o  t i e n e  q u e  

c u i d a r s e  e l  m ín imo  d a ñ o  a su p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  s i e n d o  q u e  l o  ú n i c o  

q u e  e s t a  p r o v o c a n d o  es 5 x 1  p r o p i a  d e s t r u c c i ó n .  Por eso t i e n e  q u e  s a b e r  

q u e  t o d a  a c c i ó n  t r a n s f o r m a  y r e c a n ~ i t r u y e  ~ L I  m e d i o  a m b i e n t e  p a r a  

h a c e r l o  h a b i t a b l e  y h a b i t a r s e  e n  un m e d i o  a m b i e n t e  c o n s t r u i d o  por  el 

mismo. 

T a l  v e z  l o  q u e  se p r e t e n d e  h a c e r  a c t u a l m e n t e  c o n  l a  i n t r o d u c c i ó n  

d e  c o v e r t i d o r e s  c a t a l i t i c o s  p a r a  a u t o m ó v i l i s t a s  v iejos,  y c o n  el 

l e v a n t a m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  "hoy n o  c i r c u l a ' '  p a r a  q u i e n e s  l o  t e n g a n .  E5 
.. 

el  g r a n  a v a n c e  e n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  1.a t e c n o l o g í a  a n t i c o n t a m i n a n t e ,  

q u e  p u e d e n  p a s a r  a ñ o s  a n t e s  d e  q u e  se cumpla  e s a  c o n d i c i ó n .  Si la 

c j o l u c i ó n  est& e n  i n d i v i d u a l i z a r  e l  f i n  d e l  " hoy  n o  c i r c u l a "  e n  

t é r m i n o s  d e  l a  r e d u c i ó n  d e  c o n t a m i n a n t e s  d e  c a d a  v e h i c u l a .  No p a r e c e  

a p r o p i a d a  a q u e  se . u j e t e  a una t e c n o l o g f a  e s p e c i f i c a  c u a n d o  e n  la 

- . __ . .- . . . . . .. . _. - . . . -- .. .. . . - - - . . . ._ . 
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funcionalidad no se debe a ello, sino a la5 multiples factores 

cotidianor, que vive el automovilista e impiden que sea efectiva. Como 

poi- ejemplo: la necesidad de usar automóvil en la ciudad de México, si 

partimos de que es ya una necesidad primaria, como el comer, dormir, 

etc. Entonces el dejar de desplazarse un d í a  a la semana, implica una 

amenaxa a la supervivencia del automovilista y en si de un ser humano 

q ~ i e  no puede reducirse a acciones encaminadas al bienestar d e  l a  

tecnolóqia. 

C’ . 
sino en un de5arrollo del ser humano integral, con un verdadero 

sentido de la vida, con aprecio a lo que nos rodea. 

5.3 Las prácticas cotidianas en el funcionamiento de las medidas para 
el control del uso del automóvii 

Finalmente hablar de practicas cotidianas presentes en e3 

funcionamiento de las medidas para el control del LISO del automóvil, 

es hablar del conjunto de actividades que rodea la funcionalidad de la 

norma en su cotidianidad. 

Para  ello, si el automovilista al entrar en contacto con un 

espacio social, en el que se conectan las contradicciones de su 
- 

existencia, con innumerables ob jetos producidos y convertidos en 

bienes, permiten la apropiación de la vida en general y de 5x1 propia 

vida e n  particular. Entonces la cotidianidad es presentada como la 
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p i -Ac t i c a  de su vida t-I I  ciudad como usuario de un objeto y parte de esa 

cotidianidzsd F ~ O ~ C J U ~  su5 actividades en lo inmediato dan coherencia Y 

objetividad no sólo a ->u5 actitudes, sino a un automovilista en ciudad 

y a un usuario ilnica de un objeto en ciudad. 

O acaso, son las .normas ecológicas las que establecen las 

actividades del. automovilista en 5u cotidianidad y lo especifican. No 

se puede sei- tan homogenéo, cuando la I '  vida cotidiana es en gran 

medida heterogenea y ello desde varios puntos de vista, ante todo 

desde el contenido y la significación o importancia de nuesitros tipos 

de actividad".81 Aunque pareceria ser que las acciones son 

repetitivas, son dinAmicas en tanto que forman parte de un complejo de 

actividades en 5u vida en ciudad y en su vida particular. Siendo así, 

el uso del automóvil que la norma controla sólo es parte de esa 

cotidianidad a partir de que la acción misma de usar el automóvil es 

una parte de su vida cotidiana, y la expresión de ella es la necesidad 

de usarlo en una ciudad que cada vez es m6s imprensindible dejarlo de 

usar coma muestra de la jerarquia de posee la acción de usarlo. 

No obstante, el uso del automóvil guarda en si mismo un sentido 

de hacerla,. el prestigio que no sólo denota al usuario como i:inico, 

sino tambien lo especifica en sociedad en el momenito preciso que debe 

dejar de Lt5arlO para el mejoramiento ambiental. Sin embargo la 

bhsqueda del prestigio particular se encuentra en ei sentir del tiempo 

.. 

transcurrido a una velocidad dentro de el, cuando 3.a manipulación de 

Agnes Heller. Historia y Vida Cotidiana. Aportaciones a la 
socfologfa socialista. p.40  
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la vida c!n ciudad es en realidad lenta, tedioso, fastidiosa y 

fatiqotja. Ec; decir, cuando lo real del uso del automóvil es m6s 

especifico de lo social, que de lo particular o individual. 

De tal manera que el espacio urbano social donde cfrcula el 

automóvil, es importante su función para 5u funcionalidad de la 

sociedad, porque e5 ahj. donde el automóvil corteja 5u uso desable y 

deseado en bien, en el momento que el simple uso en su espontaneidad 

logra su funcionalidad en la vida particular y 5u vida social . 
Pero de tras de este impulso en la cotidianidad p o r  usar el 

automóvil en la ciudad de Mésico se encuentra un mQvil esencial cuando 

lo impiden la mismas dificultades cotidianas de la ciudad de México, 

como La contaminación. El arreqlo, como una actividad supuestamente 

mb5 particular, es en realidad especifica a la vida en ciudad, porque 

se h a  habituado tanto el usuario del automóvil a responder por ella, 

que se vive en sociedad con ella. 

P o r  e5o el funcionamiento de la5 medidas para el control de l a  

contaminación que responde a esta actividad, ante el contacto 

cotidiano del funcionamiento de la norma como tendencia cultural, 

presenta una expresián cotidiana de su acción "mordidá" , siendo 

significativo de su acción "dar y ofrecer dinero para sobornar". Da 

coherencia a su significado en el momento preciso da que la honestidad 

de su acción no implica l a  solucitin del asunto particular y social. Es 

decir es inffcito y c;ucio lograr no dejar de circular un día, pasar  la 
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verificación sin serlo realmente lo que l a  meta o acción explicita de 

la norma, sino las jugosas cantidades para  el soborno. Y por lo tanto 

la solución planteada masivamente no existe, y mucho menos un control 

de la contaminación y mejoras del medio ambiente . 
De a h i  que l a  manifestación activa y concreta del porqué de sus 

actitudes negativas del automovilista hacia las políticas ambientales 

sobre el uso del automóvil 5ea "la mordida" ].a medida que el individuo 

o u5ciario del automóvil para desenvolverse en la vida diaria necesita 

como i:tnicas vias que esta permitido. Y no las reglas de justicia 

auténtica expedita en la Ley General del Equilibrio Ecológico en la 

Ciudad de MBxico. cl tal grado que la "mordida" es una acción 

especifica de la sociedad y no particular del usuario de un automóvil 

en el momento que es producto de las trabas y dilataciones entre otras 

caiisas de la medidas dictadas por técnicos que tienden muchas veces a 

encallejonar hacia ella, y no por decisión propia del automóvil. Esto 

es evidente cuando uno se pregunta i. Porqué entonces van el 6ltimo d í a  

a verificar su coche? o i. Porqué un empleado de gobiei-no no deja de 

circular todos los dias, a pesar de que e5 otro automóvil en 

circulación como cualquier otro?. ~uestionantes que paraekerían ser 

m6c decisiones del automovilista, en realidad especifican sei- de 

convivencia social. 

. . -- 
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Porque en cerrado en un círculo muy limitado de actividades 

individualer;, tiene poca influencia en las decisiones política5 en 

general Y especificamente en las que le afectan directamente, que 

cualquier acciOn individual es insignificante. Sin embargo, gracias a 

la5 voces de protesta ante la exterminación del medio ambiente 

artificial contruido en destrucción del medio ambiente natural han 

l o g r a d a  pensar en nuestro desequilibrio, sin lograr todavla 

recuperarlo, como 1.a manifestación de una actitud desfavorable hacia 

l a s  politicas ambientales sociales para su mejoramiento, objetivo que 

sus actividades o pr6cticas cotidianas de las norma en un medio 

ambiente especifico, social. Muestran que el tiempo en función de 5u 

interación con 105 sistemas naturales sólo se acelera 5u destrucción 

de si mismo. A tal qrado que el hombre en ciudad ha olvidado que él 

tambi&n es naturaleza, que es una de 5u5 criaturas y que por ser lo  

tiene que arrastar 105 cambios que en su afAn expoliatorio ha 

or ig i nado. 

._ . .. . . . . . . . ... ... . .. . . . - . ... . ... . . 



6.-RESULTADOS. ~ -- 

ES TRA TEG IA . 
Para  el  a b o r d a j e  o p e i - a t i v o  d e l  e j e  d e  i n v e s t i g a c i ó n  se r e a l i z ó  lo 

s i g u i e n t e : .  

Su j e t  os. 

La p o b l a c i ó n  s o n  a u t o m o v i l i s t a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  c i r c u l a n  e n  e l  

Distrito F e d e r a l  c o n  c a r a c t e r i s t i c a s  de sexo m a s c u l i n o  y femenino,  d e  

e d a d e s  + d e  1.6 a 68 aBcis, c o n  o c u p a c i o n e s  d e s d e  < e m p l e a d o s ,  

comerc i a n t e - ,  , p r - o f e s i o n i  c t a c  , t é c n i c o s  c h o f e r e s ,  e s t u d i a n t e s ,  o b r e r o s  

amas d e  c a sa  y j u b i l a d o s ) ,  c o n  ingresos d e s d e  (6Oc:)a l(X)(X)), con 

automov i l e s  modelo (90,80,70,60), d e  (4,6 y8) c i l i n d r o s .  

apéndice D) 

La s e l e c i ó n  es a l e a t . o r i a  a 295 sujetos, con un error d e  m u e s t r a 1  

d e  5% s o b r e  l a  m u e s t r a  f i n a l .  tomando e n  c u e n t a  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  

Donde:  

I=  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  
p =  P r o b a b i l i d a d  d e  é x i t o .  
q =  P r o b a b i l i d a d  d e  F r a cas c i .  
e= n i v e l  c J e  P r e c i s i b n .  

n= 3.8416 (.19L4) 

- 1111 - -  -.-I- --. .. 1 ~. . -..I_ _/_._._.__ _I. 
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n= 295.649536. 

La determinación de  la muestra dio como resultado 295 sujetos, se 
cerro a 300 para tener un mejor manejo de error. 

E 1 i ns t rumen t o.  

E l  instrumento utilizado para la captación de información es un 

cuestionario mixto consistente en 9 preguntas cerradas y 1 abierta con 

30 afirmaciones con escala tipo Likert. 

El instrumento fue diseñado por el investigador a partir de una 

serie de afirmaciones extraidas de una aplicación de un cuestionario 

abierta a 30 sujetos del 23 al 31 de marzo de 1993, lo cual se obtuvo 

un panorama general de la opinión del sector automovilistico. Sin 

embargo se revisó material escrito para realizar una prueba pilotó con 

36 afirmaciones positivas y 36 afirmaciones negativas para la escala 

tipo likert a 25 scrjeto5, de las cuales se discriminó 1 4  reactivos con 

probabilidad mayor d e  1.75 y un error de (3.5 y 8 con probabilidad 

mayor 1.75 con error de .I(:) dando un total de 22 reactivos aceptados . 
Sin embargo no se fide tan riguroso y ce realizó un anti1isj.s de las 

tendencias ciq lo5 reactivos identificando 8 reactivos mas con puntajeci 

extremos de aceptación Q rechazo en una escala d e  1 a i  5, formando'.una 

escala final tipo Likert con SO reactivos.Después de la validación de 

la escala se procedió al a17ali515 de una serie de preguntas sobre 

transporte pi:rb1 ico y uso del automovil agregando 9 preguntas cerradas 

y una preqnnita ü e  'opin-t&h--- -4-  abierta para abrir mas el panorama de  

est-,dio, IVéase apéndice A )  
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P c ; r a  !a a u l i c a c i ; ) n  i i n a l  d e l  i n s t r u m e n t o  f u e  p r e v i a m e n t e  e v a l u a d o  

p o n i e n d o  e n  p r a c t i c a  y d i s p o s i c i ó n  d e  2 j u e c e s  que n o s  d i e r o n  -ius 

-.- c o m e n t a r i o s  y r e t r o a l i m e n t a c i ó n  p a r a  q u e  l a s  p r e c ~ ~ t n t a s  c o b r a r a n  mayor  

r e l e v a n c i a  y su c o n t e n i d o  fué c o r r o b o r a d o  c a n  105 o b j e t i v o s  a 

a l c a n z a r .  

L a  a p l . i c a c i & n  d e l  i n s t r u m e n t o  f i n a l ,  p r i m e r a m e n t e  es i m p o r t a n t e  

senalar que SP l l e v o  21 caba g r a c i a 5  a l  apoyo y ayuda  d e  c o m p a ñ e r o s  d e  

t r a b a j o  y d e  e s t u d i o .  D ~ i . r a n t e  el  2 de o c t u b r e  a l  5 d e  n o v i e m b r e  d e  

1.993, e n  p u n t o s  mc!es; tra les a l  azar t a l e s  como: C e n t r o s  d e  

V e r i f i c a c i ó n ,  t a l l e r e s  mecAnicos; ,  l a v a d 0 5  d e  a u t o s ,  e s t a c i o n a m i e n t o 5  ' 

d e n t r o  de l .  D is t r i to  F e d e r a l  . 
D e s p h s  de l a  a p l i c a c i ó n  se p r o c e d i ó  a l a  c o d i f i c a c i ó n  d e l  

c u e s t i o n a r i o  y v a c i a d o  d e  d a t o s  a un p r o g r a m a  e s t a d i s t i c o  NCCS (Number 

C r u n c h e r  S t a t i s t i c a l  C i s t e rn ) .  Que n o s  p r o p o c i o n ó  p o r c e n t a j e s  d e  l a s  

p r e g u n t a s  c e r r a d a s ,  l a  c o r r e l a c i ó n  y r e g r e s i ó n  d e  l a  e 5 c a l a  t i p o  

l ikert. P a r a  e1 p r o c e s o  d e  a n A 1 i s i s  d e  l a  p r e g u n t a  a b i e r t a  se p r o d e c i ó  

a l  e s t u d i o  d e  a f i r m a c i o n e s  c o r r o b o r a n d o  los r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s .  

Nota: Una v e z  o b t e n i d o s  los r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  

i n s t r u m e n t o  en campo se p r o 5 i y u i ó  a h a c e r  lo s i g u i e n t e :  L 

1 )  I d e n t i f i c a r  1.0s r e a c t i v o s  d e  l a  e 5 c a l a  que se r e f i r i e r a n  a l a 5  

a c t i t u d e s  de l .  ~tso del .  a u t o m ó v i l ,  d e  l a  n o r m a t i v i d a d  y f u n c i o n a m i e n t o .  

2) L a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  l a  a c t i t u d  en g e n e r a l  d e  a u t n m o v i l i 5 t a s  c o n  

1.05 f a c t o r e s ;  de: uso d e l  a c i t o m o v i l ,  p o l i t i c a s ,  p r a c t i c a s ,  e s p a c i o ,  

a f e c t o ,  y c o m u n i c a c i ó n .  E s t a b l e c i d a s  como arkas  de  e 5 t u d i o  e n  el 

i n s t r u m e n t a  e n  l a  escala t i p o  L i k c r t .  AdemSs d e l  s e r v i c i o  y 

s u f i c i e n c i a  ciel. t r a n s p o r t e  pi : ib l ico,  a f i n a c i ó n  y d e s c a n s o .  Como d e  SUS .- 
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datos del acitomovilista: edad, empleo, i . n q r e i , o  y moledo. Se an6lizaron 

paralelamente con el analisis e identifaciin de las tres actitudes 

anteriores. 

3 )  Do la misma manera el modelo de regresión se ancilizo de acuerdo al 

ancilisis de la5 actitudes y sus correlaciones anteriores. 

4 )  SE? 5:elecianó cualés reactivos nos serían iIiti1es y cualé-s preguntas 

cerradas también para explicar la percepción del pQblico 

automovilisticu en 1.0s centros de VerificaciOn y la funcionalidad del 

"hoy no circulaf1. I 

5 )  La pregunta abierta SE! util.izó para explicar 105 anteriores 

ancilisis e identificar la importancia de las pr6cticas cotidianas en 

el funcionamiento de ].as medidas para el control del uso del 

automóvi 1. 

Procediendo a 1.a descripción de los datos de la escala: 

D e s c r i p c i ó n  de datos:  

ACTITUDES DEL FIUTOMOVILISTA HACIFI El.. USO DEL AUTOMOVIL. 

1-0s resultados de 105 reac:tivos que median actitud sobre el uso 
del automóvil fueron 1.a~; siguientes: 

E l  uso excesivo d e l  a u t o m ó v i l  es l a  p r i n c i p a l  cauga de  l a  
c o n  t ami na c f ó n . 
1.- Totalmente de a c u e r d o . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 . 3 3 %  
2.- De acuerdo..........................27.66% 
3. -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .15.35.% 
4.- En desacuerdo.......... ............. 12.33% 
5. -  Totalmente en desaruerdo............9.3% 

Observando indiscutiblemente que el 63% de la población tiene una 
actitud favorable en su contribución a 1.a contaminación, en constraste 
de un 21.63% todo lo contario. 

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



195 
Las caracteristicas del transporte Público no favorecen dejar de usar 
el automóvil. 

1.- Totalmente de acuerdo.............. 25.33% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo......l2.66% 
4.- En desacuerdo.. ..................... 16.66% 
5.- Totalmente en desacuerdo............22.66% 

2.- De acuerdo..... ..................... 22.66% 

Ubservamoc; que el 485: de  la población tiene una actitud favorable 
sobre las característicac del Transporte piliblico no favorecer dejar de 

con actitud coritaria. 
u s a r -  el automóvil para  que no contamine. En con5tract.e cle un 39 .d& TV * 

Debido a la comodidad que brinda el automóvil es d i f í c i l  deiarlo d e  
usar. 

1.- Totalmente de acuerdo .............. 38.66% 
2.- Deacuerdo. .......................... 27% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo......l7.66% 
4.- En desacuerdo............... ........ 10.33% 
5 . -  Totalmente en desacuerdo............6.33% 

Ubservamos que el 65.66% de la población tiene una actitud 
favorable sobre la comodidad que brinda el automóvil que dificulta 
dejar d e  usar el automóvil para que no contamine. En con-itraste con 
16.66% con actitud contraria. 

La contamination no disminuye por el privilegio de poder desplazarse 
con más rápidez en automóvil. 

1.-- Totalmente de acuerdo...............34.33% 
2.- DE? acuerdo....... ................... 27.66% 
3.- Ni deacuerdo ni en desacuerdo.. .... .20.33% 
4.- En desacuerdo................,......9.66% 
5.- Totalmente en desacuerdo............8% 

Observamos que el 62% de l a  población con actitud favorable la 
contaminación no baja por el privilegio de poder desplazarse con mas 
r.6pidez en automóvil. En contraste con el 17.66%. con actitud 
contraria. 

De jar  de usar el autom¿vil un dia a l a  semana no molesta. 

1.- Totalmente de acuerdo . . . . . . . . . . . . . . .35 .33% 
2.- de acuerdo.......,...................31% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo......l1.33% 
4.- En desacuerdo.......................8.3% 
5.- totalmente en desacuerdo............l4!4. 

-_-.I Observamos que el 66.33% de la -pab-lación con ac€Y€Üd--Tiivorable 
deja de usar el automóvil un dia .a la semana sin molestarse. En 
constraste de un 22.3% con actitud contraria. 



........ .- . ~. I 

196 

De la:; c u a l e s  d e f  i n i t a v a m e n t e  que existe una a c t i t u d  p r e d o m i n a n t e  
p o s i t i v a  h a c i a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e l  uso d e l  a u t o m ó v i l  e n  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e  d e  l a  c i u d a d  d e  México. 

ACTITUD DEL AUTOMOVILISTA HACIA LA NORMATIVIDAD PARA EL CONTROL DEL 
USO DEL AUTOMOVIL. 

Los r e s i u l t a d o s  d e  los r e a c t i v o s  q u e  m i d e n  La n o r m a t i v i d a d  d e l  
c o n t r o l  f u e r o n  105 s i i g u i e n t e s .  

Se debe de reglamentar el u60 del vehfculos de 10 años a la fecha. 

1.-  T o t a l m e n t e  d e  acuerdo...............lS% L.- De acuerdo..........................l7% 
3.- N i  d e  acc i edo  n i  e n  d e s a c u e r d o . .  .... .12% 
4.- En desacuerdo.......................24% 
5 . -  T o t a l m e n t e  e n   desacuerdo............^^^ 

rl 

T r l t  

O b s e r v a n d o  que el 56% de l a  p o b l a c i ó n  t i e n e  un actitud 
d e s f a v o r a b l e  e n  r e g l a m e n t a r  e l  u s o  de v e h i c ~ i l o s  d e  1 0  a ñ o s  a l a  fecha. 
En c o n s t r a s t e  c o n  un 32% c o n  a c t i t u d  c o n t r a r i a .  

Se debe dejar de usar el automóvil dos dias a la semana cuando el 
indice metropolitano de la calidad del aire se encuentra arriba de 300 
puntos. 

1.- T o t a l m e n t e  d e  acuerdo...............4% 
2.- De acuerdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 7% 
3.- N i  d e  a c u e r d o  n i  e n  d e s a c u e r d o . . . .  ..IS.&% 
4.- En desacuerdo.......................24.33% 
S . -  T o t a l m e n t e  en desacuerdo............51% 

O b s e r v a n d o  q u e  e l  75.33!4 d e  l a  p o b l a c i ó n  t i e n e  una a c t i t u d  
d e s f a v o r a b l e  e n  d e j a r  de usiar e l  a u t o m ó v i l  doc; diac a l a  semana cuando  
e l  IMECA se e n c u e n t r a  a r r i b a  d e  300 p u n t o s .  En c q n t r a s t e  c o n  un 11% 
c o n  a c t i t u d  c o n t r a r i a .  I 

Se debe de m a r  otro tipo de combustible para disminuir la 
con t ami naci ón . 
1.- T o t a l m e n t e  d e  a c u e r d o . . .  ............ 4% 
2.- D e  acuer-do. .  ....................... .4% 
3 -  . N i  d e  a c u e r d a  n i  e n  d e s a c u e r d o  ...... 10% 
4.- En desacuerdo.......................28% 
S . -  T o t a i m e n t e  e n  desacuerdo............S4% 

O b s e r v a n d o  que el 82% d e  la p o b I . a c i ú n  c o n  a c t i t u d  d e s f a v o r a b l e  
u5ar otro t i p o  d e  c o m b u s t i b l e  p a r a  d i s m i n u i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n .  En 
c o n s t r a s t e  d e  un 8% c o n  a c t i t u d  c a n t i - a r i a .  
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La aplicación del "hoy no circula" ha sido efectiva en cuanto a la 
baja de la contaminación. 

1 .- ^rota ].mente de acuerdo. .............. 10.33% 
2.- De acuerdo............ .............. lS.66% 
3,- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .15.66% 
4,- En desacuerdo.......................31.66% 
3. -  Totalmente en desacuerdo............28.66% 

Observamos que el 60.32% de la población tiene una actitud 
desfavorable en la aplicación del programa "hoy no circula" en la 
efectiva disminución de la contaminación. En contraste de un 26% con 
actitud contraria. 

La verificación dos veces ai años permite que este más al pendiente 
del automóvil. 

1.- Totalmente de acuerda...............6% 
2. -  De acuerdo..........,............,..6.6% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo......8% 
4.- En desacuerdo.......................27.66% 
5.-  Totalmente en desacuerdo............51.66% 

Observamos que el 79.26% de la población tiene una actitud 
desfavorable hacia la verificación dos veces a l  año p a r a  estar mas al 
pendiente del automóvil. En constracte de un 12.6% con autitud 
contraria. 

El compartir el automóvil con vecinos, amigos y familiares debe ser 
una prdctica cotidiana. 

1 --- . Totalmente de acuerdo..............3.~~% 
4.- De acuerdo..........................h% 
3.- N i  de acuer-do ni en desacuerdo ...... 8.33% 
4.- En desacuerdo....r...................3S.33% 
5.- Totalmente en desacuerdo............47% 

Observamos que el 82.33% de la población tiene uña actitud 
desfavorable en que compartir el uso del automovil sea una practica 
cotidiana. En constraste de un 9.33% con actitud contraria. 

' Donde su actitud hacia la normatividad para el control del uso 
del. at.itumóvi1 es predominantemente negativa. 

...... . .................... 
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CSCTI'TUU DEL AUTOMOVILISTA HACIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NORMATIVIDAU 
PARA EL CONTROL DEL lJS0 DEL AUTOMCiVIL. 

La información de los  indices de contaminación del aire nos permite 
conocer los  niveles de contaminación a que estamos expuestos. 

1.- Totalmente de acuerdo.... ........... 4% 
2.- De acuerdo..........................2.3% 
3.- N i  de acuerdo ni en desacuerdo.. ... "7 .6% 
I+.- En desacuerdo.......................39.33% 
5 .- Totii lmente en desacuerdo.. ......... .46.66% 

Observamos que el 86% de la población tiene una actitud 
desfavorab1.e hacia l a  información transmitida sobre 105 indices de 
contaminación. En cantra5te de un 6.3% con actitud contraria. 

Desde que pasan por televisión mensajes para la disminución de la 
contaminación se ha tomado conciencia de ello. 

i.- Totalmente de a c u e r d o . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 6 6 %  
2.- De acuerdo......... ................. 1(:).33% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .19.33% 
4.-  En desacuerdo.......................32.33% 
5 . -  Totalmente en decacuerdo......,,.,..32.33% 

Observarnos que el 64.66% de la población tiene una actitud 
desfavorable sobre l a  informacibn transmitida por televisión para  
disminuir la contaminación tomando conciencia de ello. En contraste de 
u n  1.6% con actitud contraria. 

La colaboración del automovilista no es suficiente para la disminución 
de la contaminación. 

d.- Totalmente de acuerdo.. ............ .38% 
&. En desacuerdo.. .................... .30.33% 
3.- Ni deacuerdo ni en desacuerdo.......l4.33~ 
4.- En desacuerdo ....................... 9.6% 
S.--  Totalmente en desacuerdo.. ......... .7 .6% 

r. 
..# -- 

Cibservamos que el 68.33% de la población con actitud favorable 
que la colaboración del automovilista no es suficiente para la 
disminución de ].a contaminación. En contraste de un 17.2% con actitud 
contraria. 

..................... _. . .. 
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El interPs del actornovilista de llevar a cabo las medidas 
anticontaminantes de acuerdo a l  reglamento es fundamental para evitar 
el soborno. 

1.. - Tota lmentr de acuerdo. ............. .4.33% 
2.- De acuerdo.. ........................ 6% 
3.- Ni de accier-do ni en desacuerdo.. ... .12.33% 
4.- En desacuerdo.......................29% 
5.- Totalmente en desacuerdo. ............ 48.33%. 

Observamoc; que el 77.33% de la población can actitud desfavorable 
que el interés de llevar a cabo lac, medidas anticontaminantes de 
ac:i.terdo al r-tiglamcinto es fundamental para evitar e1 soborno. En 
contr\aste c c 3 n  un 10.33% con actitud Contraria. 

Las medidas establecidas para el control de la contaminación por autos 
propician que se recurra a la corrupción 

1 .- Totalmente de acuevdo.. ............ .46% 
v 2.- De acuerdo .......................... AS% 

3.- Ni de acuaerdo ni en desacuerdo.....8.6% 
4.- En desacuerdo ....................... 7.3% 
5.- Totalmente en desacuerdo............3% 

Observamos que el 81% de la población con actitud favorable que 
las medidas para el control de la contaminación por automoviles 
propicia que se recurra a la corrupción. En contraste de un 10.3% con 
ac t i t cid con t r a r i a . 
La reubicación de las industrias fuera de la ciudad permitirá la 
salida de muchos automoviles. 

1 . -  Totalmente de acuerdo...............4% 
2.- De acuerdo.. ....................... .8% 
3.- Ni de  acuerdo ni en desacuerdo.. ... .ll% 
4.- En desacuerdo....:....... ........... 31% 
5.- totalmente en desacuerdo............46% 

Observamos que el 77% de la población con actitud desfavorable 
que la reubicación de la5 industrias fuera de 1.a ciudad permitir& la 
salida de m~tcho~i autornoviles. en contraste de un 12% con actitud 
contraria. 

Las medidas estableaidas para el control de la contaminación sólo han 
servido como forma para bajar el ingreso del automovilista. 

1.- Totalmente de a c u e r d o . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 X  
2.- De a c L t e r d o . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 3 3 %  
3.- N i  de acuerdo ni en desacuerdo ...... 20.66% 
4.- En desacuerdo.......................l6.66% 
5.-  Totalmente en desacuerdo............l3.33% 
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Observamoc; que el 49.33% de la población tiene una actitud 

favorable en que lar; medidas sólo han servido para bajar el ingreso 
del automovilista. En contraste de un 30% con actitud contraria. 

Usar otro tipo de combustible como sustituyente de la gasolina se 
requiere de un alto costo para adaptar su uso al coche. 

1.- Totalmente de acuerdo...............36.66% L.- De acuerdo..........................34.66% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo......l4.33% 
4.- En desacuerda.......................8.33% 
5. -  Totalmente en desacuerdo............6% 

n 

Observamos que el 71.32% de la población con actitud favorable 
usar otro tipo de combustible requiere d e  un alto costo para adaptar 
su uso al coche. En contraste de un 14.33% con actitud contraria. 

Con las medidas para el control de la contaminación el gobierno sólo 
reprime el uso del automovil. 

T 1 . -  Totalmente de acuerdo. .............. al% 
2. -  De acuerdo..........................25% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo ...... 20% 
4.- En desacuerdo............ ........... 12.66% 
5. -  Totalmente en desacuerdo............ll.33% 

Observamoc; que el 96% de la población tiene una actitud favorable 
en que las medidas para el control de la contaminación el gobierno 
sólo reprime el uso del automóvil. En contraste de un 24% con actitud 
contraria. 

La contaminación no baja porque scilo se ha considerado el buen 
funcionamiento del automóvil para que no contamine. 

1.- Totalmente de acdrdo..... .......... 44% 
2.- de acuerdo...........................32.33% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .14.33% 
4.- En desacuerdo........................S% 
5.- Totalmente en desacuerdo............4.33% 

Observamos que rl 76.33% de la población tiene una actitud 
favorable en considerar que 5010 la tecnológia da respuesta para que 
el automóvil no contamine. En constraste de un 9.3% con actitud 
contraria. 

El convertidor catalitico sólo genera más ganancias a las empresas 
automotrices. 

1 .- Totalmente de acuerdo.. ............ .30% 
2-. De acuerdo..........................23.66% 
3. - Ni de acuerdo ni- -en .-ctesactwrdu-r;-r. -.-. 23.66% 
4.- En desacuerdo.. .................... .10.66% 
5.- Totalmente en desacuerdo............l2% 
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Ubseri,amoc que el Sí3.66% de la población tiene una actitud 
favorable en que la tecnol.bgia sólo genera ganancias a las empresas 
autnmcitrices. En contraste de un 22.66% con actitud contraria. 

La contaminacion por automoviles no afecta la salud. 

1 . -  Totalmente de acuerdo...............35% 
L.- De acuerdo..........................l3.3% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo., ... .3.6% 
4.- En desacuerdo.......................l8% 

CI 

5 ... Totalmente en desacuerdo.. ......... .SO% 

Observado que el 48.3:; tiene una actitud favorable en considerar 
que la contaminaciAn emitida por automovilistas no afecta la s a l ud  y 
el 48% que si afecta. Donde la ac~titud Eje encuentra dividida sobre el 
impacto de la contaminación a la salud. 

El automovilista acepta dejar de circular un día a la semana por la 
voluntad de mejorar el medio ambiente. 

1.- Totalmente de acuerdo...............6.3S% 
2.- De ac:uerdo........ .................. 12.33% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .1(..35% 
4.- En desacuerdo..................... ..31.66% 
5. -  Totalmente en desacuerdo. ........... 39.33% 

Observando que el 71% de la población tiene una actitud favorable 
en que el automovilista acepta dejar de circular un dia a la semana 
por la voluntad de mejorar el medio ambiente. En contraste de un 
18.66% con actitud contraria. 

La fndiferencia del autornovilistas hacia las medidas anticontaminantes 
provoca que no disminuya. 

1.- Totalmente de acuerda...............41.66% 
2.- De acuerdo..........................31.33% 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... .14% 
4.- En desacuerdo.......................7.6% 
5.- Totalmente en desacuerdo............S.% 

Observando que el 73% de la población tiene una actitud favorable 
que l a  contaminación no disminuye por la indiferencia de los 
automovilistas hacia las medidas anticontaminantes. En contraste de un 
13% con actitud contraria. 



La ampliación de los ejes viales en la ciudad favorecen la 
circulation. 

1.- Totalmente de acuerdo..... .......... 3% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.. ... . 1 1 %  

5.- Totalmente en desacuerdo ............ 54% 

2.- De acuerdo. ......................... 3.3% 

4.- En desacuerdo..... .................. 28.66% 

Ubser-vands que el 82.66% de la poblacion tiene una actitud 
desfavorable hacia la ampliación de lac eje.; viales que no favorecen 
1.a circulaciE>n y p o r  ].u tanto la disrninucián c:le 1.a contaniinaci6ri. En 
contraste de un 6.3% can actitud contraria. 

Los señalamientos de tránsito ayudan a una mejor circulación. 

l. .- Totalmente de acuerdo.. ............ .6.3% 
c1 L . -  De acuerdo..........................8.6% 
3.- Ni de acuerdo ni en decacuerdo.. ... .1.0.33% 
4.- En desacuerdo.......................32.66% 
5.- Totalmente en desacuerdo............42% 

Observando que el 74.66% de la población tiene una actitud 
desfavorable hacia lor, señalamientos de trAnsito que ayudan a una 
mejor circulación. En contr-aste de un 14.9% con actitud contraria. 

Con la disminución de automoviles circulando se facilita l a  rdpidez 
para llegar a los  lugares esperados. 

1. .- Totalmente de acuerdo.. ............ .5% 
2.- De acuerdo...... .................... 6.3% 
3.- . N i  de acuerdo ni en desacuerdo ...... 8% 
4.- En desacuei-do.......................dJA 
5.- Totalmente en desacuerdo............45.66% 

Tr+ 

Observando que el 80.66% de 1.a población tieneeuna actitud 
desfavorable en que la disminucion de automoviles circulando~facilita 
la rSpidez para llegar a los lugares esperados. En contraste de un 
11.33% can actitud contraria. 

hctitudes del funcionamiento que en definitiva muestra una clara 
ubicación de consistencia a ].as anteriores actitudes al involucrar una 
serie de factores para su explicaciAn, taler; como: información, 
conductas, ingreso del automovilista, tecnológia, salud y espacio 
vial. Dando razón de la incongruencia entre la actitud sobre el uso 
del automóvil y la actitud sobre la normatividad para controlarlo. 
Donde predominante su actitud general del automovilista hacia las 
políticas ambientales dentro de I. as t re5 anteriores es 
predominantemente negativa. 



L A  FUNCIONALIDAD DE L A  VEHIFICACIdN DEL USO DEL AUTOMOVIL. 

En e l  funcionamiento de l a  v e r i f i c a c i ó n  veh icu la r  se ana l izaron  
l o s  s i g u i e n t e s  datos: 

La v e r i f i c a c i ó n  d e l  a u t o m o v i l  dos veces a l  a ñ o  sólo b e n e f í c i a  a los 
dueños  d e  los c e n t r o  d e  v e r i f i c a c i ó n  

1.- Totalmente de acuerdo ............... 32.66% 
2 . -  De acuerdo.. ....................... . L A L  
3.- N i  de acuerdo n i  en desacuerdo.. ... .18% 
4 . - En deE;acl.ierdo. ...................... í S %  
5. .. Tata lmente en desacuerdo. ........... 

,-I-'+ 

13 . -7J+/+ 

Observando que e l  55.66% de l a  pob lac ión  t i e n e  una a c t i t u d  
favorab le  hac ia e l  b e n e f i c i o  que otorga a l  dueño de l o s  cent ros  de 
V e r i f i c a c i ó n ,  l l e v a r  a v e r i f i c a r  dos veces po r  .año e l  automóvil .  En 
cons t ras te  de un 26.33% con a c t i t u d  c o n t r a r i a .  

La contarninación n o  baja  p o r q u e  sólo se ha c o n s i d e r a d o  el buen 
func i o namien to  d e l  a u t o m ó v i l .  

1.- Totalmente de acuerdo...............44% L.- De acuerdo....................... ... ~ 2 .  ~~% .J.- N i  de acuerdo n i  en desacuerdo.. ... .14.3L;% 
4.- En desacuerdo.......................5% 
5.- Totalmente en desacuerdo............4.33% 

ci 
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Observando que e l  76.33% de l a  pob lac ión  t i e n e  una a c t i t u d  
favorab le  en que 1.a contaminación no ba ja  porque sólo se ha  
considerado e l  buen funcionamiento d e l  automóvi l .  En con t ras te  de un 
9.3% con a c t i t u d  c o n t r a r i a .  

La v e r i f f c a c i ¿ n  del a u t o m o v i l  dos veces a l  año p e r m i t e  q u e  este uno 
mbs a l  p e n d i e n t e  d e l  a u t o m ó v i l .  c 

1.- Totalmente de acuerdo...............6% 
2.- De acuerdo......... ................. 6.6% .. N i  de acuerdo n i  en desacuerdo... .. .8% 
4.- En desacuerdo..... .................. 27.66% 
5.- Totalmente en desacuerdo........... .51.66% 

L, " -.- 

Observando que e l  79.32% de l a  pob lac ión  t i e n e  una a c t i t u d  
desfavorable en que l a  v e r i f i c a c i ó n  dos veces a l  año no permi te  que 
es te  una a l  pendiente d e l  automóvil.En con t ras te  de un 12.6% con 
a c t i t u d  c o n t r a r i a .  
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Cuantas veces afina su automóvil: 

a )  Cada 2 meses .........................9.2% 
b )  Cada 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.7% 
c )  Cada 6 meses ......................... 46.3% 

e )  Cada año. . . .  .........................1.7% 
d )  Cada 8 meses.. ...................... .10.1:)% 

O b s e r v a n d o  q u e  e l  46.3% d e  15 p o b l a c i ó n  ha  i n c o r p o r a d o  e n  su LISO 

d e l  a u t o m ó v i l  l a  a f i n a c i ó n  dos v e c e s  por año .  

LA FUNCIONALIDAD DEL “HOY NO CIRCULA”.  

En e l  f u n c i o n a m i e n t o  h a c i a  e l  p r o g r a m a  “hoy no  c: i i -c i i la”  se 
a n a l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  

El dejar de usar el automóvil un dfa a la semana es motivado p o r  l a  
mu1 ta. 

1.- T o t a l m e n t e  d e  a c u e r d o  ............... 39.66% 
2.- D e  a c u e r d o .  ......................... 26.66% 
3.- N i  d e  a c u e d o  no e n  desacuerdo . . . . . . .9 .66% 
4.-  En d e s a c u e r d o .  ..................... .13.33% 
5. -  T o t a l m e n t e  e n  d e s a c u e r d o .  ........... 10.66% 

O b s e r v a n d o  q u e  e l  66.32% de  l a  p o b l a c i ó n  t i e n e  una a c t i t u d  
f a v o r a b l e  d e  d e j a r  de u5ar un d í a  a l a  semana e5 m o t i v a d o  por l a  
m u l t a .  En c o n s t r a s t e  c o n  un 24% c o n  a c t i t u d  c o n t r a r i a , .  

La aplicación de la medida “hoy no circula” ha sido efectiva en cuanto 
a la baja de l a  contaminación. 

i .- T o t a l m e n t e  d e  a c u e r d o . .  ............ .10.33% 
2.-- D e  a c u e r d o . .  ....................... .15.66% 
3.- N i  de a c u e r d o  n i e  n d e s a c u e r d o .  ..... 13.66% 
4.- En d e s a c u e r d o  ........................ 3 ~ .  66% 
5.- T o t a l m e n t e  e n  desacuerdo............28.66% 

* 

O b s e r v a n d o  q u e  el 60.32% d e  l a  p o b l a c i 6 n  t i e n e  una a c t i t u d  
d e s f a v o r a b l e  e n  que l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  med ida  “hoy n o  c i r c u l a ”  ha 
s i d a  e f e c t i v a  e n  c u a n t o  a l a  b a j a  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l .  En 
c o n t r a s t e  d e  un 26% c o n  a c t i t u d  c o n t r a r i a .  

Con l a s  medidas para el control de l a  contaminación el gobierno sólo  
reprime el uso del automóvil. 

i.- T o t a l . m e n t e  d e  a c u e r d o .  .............. 31% 
2.- D e  a c u e r d o  ........................... 25X 
3.- N i  d e  a c u e r d o  n i  e n  d e c a c u e r d a . . . .  ..SO% 
4. -  En desacuerdo . . . . . . . . . . .  ............ 12.6h% 
5.-  T o t a l m e n t e  e n  desacuerdo............11.33% 

.-, 
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O b s e r v a n d o  q u e  el 56% t i e n e  una a c t i t u d  f a v o r a b l e  e n  que las 

m e d i d a s  pi1i.a e l  c o n t r o l  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e l  g o b i e r n o  s ó l o  r e p r i m e  
el u s o  d e l  a u t o m ó v i l .  En c o n t r a t e  24% con a c t i t u d  c o n t r a r i a .  

El día que no circula su automóvil, cómo se transporta: 

No s a l e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 7 . 0 %  
A u t o m ó v i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 . 3 %  
En t r a n s p o r t e  P C t b l i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 . 7 %  

O b s e r v a n d o  q u e  e l  75.7% se t r a n s p o r t a  e n  T r a n s p o r t e  P h b l i c o .  

En que transporte Público viaja?. 

M i c r o b u s  ................................71.3% 
Metro ...................................43.7% 
T a x i  ........................,...........21.3% 
Camión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 . 7 %  
T r o l e b u s  ................................ 5 . 3 %  

O b s e r v a n d o  q u e  p r e d o m i n a  i n d i s c u t i b l e m e n t e  e l  t r a n s p o r t e  q u e  
consume g a s o l i n a ,  o-iea e l  m i c r o b u s  c o n  un 71.3%. 

El servicio que da el transporte Pdblico es: 

1.- Muy m a l o  ............................8.0% 

s . -  R e g u l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 7 %  
4.- Bueno.  ..............................14.X% 

r)r) ?+ 2 . -  M a l o  ....................... " . . . . . . . , ~ ~ , ~ ~  

5.-  Muy Bueno. .  ........................ .2.7% 

.-r 

O b s e r v a n d o  que el 52.7% d i c e  q u e  e5 r e g u l a r  e l  s e r v i c i o  d e l  
t r a c i n p o r t e  P i t b l i c o .  Cmndo l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  M u y  m a l o  y Muy Bueno  es 
d e  13.3% e-; mucho menor  a r e g u l a r .  

Qud 

1 "--  
2 . -  

4 . -  
5.-  

7 s.- 

t a n  suficiente es el transporte público: 

T o t a l m e n t e  i n s u f i c i e n t e  ............. 4.7% 
I n s u f i c i e n t e .  .......................29,0% 
N i  s u f i c i e n t e  n i  i n s u f i c i e n t e . .  .... .37.3% 
S u f i c i e n t e  .......................... 23.3% 
T o t a l m e n t e  s u f i c i e n t e  ............... 5 . 7 %  

O b s e r v a n d o  que 'Los p o r c e n t a j e s  entre Inciuf i c i e n t e  y S u f i c i e n t e  
e r a n  m & s  u n i f o r m e s ,  s i q u e  p r e d o m i n a n d o  c o n  un 37.3% 1.a r e g u l a r i d a d  d e  
su 5 u f i c : i e n c i a  d e l  t r a n s p o r t e  P i l b l i c o .  
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Cuantos  d i a s  d e f a  d e  usar su a u t o m ó v i l  e n  una semana: 

-7* 

Ninqi:in d i a  .................................. 
Un d i a  ..................................49.7% - 
Dos d l a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1 .7% 
Tres d i a c  o m é i s . . .  ...................... 17.3% 

O b s e r v a n d o  i n d i s c u t i b l e m e n t e  q u e  e l  c a s i  50% d e j a  d e  u s a r  su 
a u t o m ó v i l  c u a n d o  l o  es o b l i g a t o r i o ,  e5 decir  que el  uso d e l  a u t o m ó v i l  
no es t a n  f a c í l  d e j a r l o  d e  u 5 a r .  

Para q u é  usa l a  b i c i c l e t a :  

No usa ..................... .47.7% 

D e p o r t e .  ................... .31.’7% 
I r a b a . j o . .  .................. .4.3% 

D i v e r t i r s e  .................. 16.3% 

..- 

U b s e r v a n d o  q u e  c a s i  el  50% d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  usa  b i c i c l e t a ,  
i n t e r e s a n t e  c u a n d o  e l  31.7% l a  usa p a r a  el d e p o r t e ,  m u e s t r a  d e  que ha 
p a s a d o  a l a  h i s t o r i a  f o r m a r  p a r t e  d e  un m e d i o  d e  t r a n s p o r t e .  

D e n t r o  d e  l a  p r e g u n t a  a b i e r t a  se o b s e r v o  l o  s i q u i e n t e :  

U s t e d  q u é  op ina  d e  l a s  medidas  e s t a b l e c i d a s  para el c o n t r o l  d e  l a  
contaminac ión  e m i t i d a  p o r  a u t o m o v i l i s t a ? .  

i .- 
2.- 
3 , _- 
4.- 
5 . -  
6. -  
7.- 
8.- 
V.- 
1. (3 . -- 
i i . -  
12, -- 
13.- 
14.- 

15.- 

La  n e c e s i d a d  d e  mC\s m e d i d a 5  p e r o  f lexibles. 
No d e l  t o d o  su f u n c i o n a m i e n t o  es a d e c u a d a .  
Se n e c e s i t a  e l  c u m p l i m i e n t o  mas es tr ic to  d e l  f u n c i o n a m i e n t o .  
E l  f u n c i o n a m i e n t o  es un p r a b l e m a  d e  c o r r u p c i b n .  
Se r e q u i e r e  de mayoi- c o n t r o l  y v i g i l a n c i a .  
Hay una i n c o n g r u e n c i a  e n t r e  p r o g r a m a  y p r é i c t i c a .  
No a f e c t a  a t o d o  por i g u a l .  
S o n  i n s u f i c i e n t e s .  
Es un p r o b l e m a  de  c o n c i e n c i a .  
No 5810 c o n t a m i n a n  los a u t o m ó v i l e s .  
No h a y  c o l a b o r a c i ó n  c i u d a d a n a .  4. 

Se p r e s t a n  a l  soborno 
El p r o p ó s i t o  e5 b u e n o  p e r o  es f u e n t e  de  c o r r u p c i ó n .  
Se debe  d e  u s a r  m6s el t r a n s p o r t e  p t 2 b l i c o  y e d u c a r  a io5 
c o n d u c t o r e s .  
P r o p i c i a r o n  e l  aumenta  d e  a u t o m o v i l e s  c i r c u l a n d o .  

O p i n i o n e s  q u e  b a s t a r o n  p a r a  hacer-  cju a n a l i s i s  c:on los a n t e r i o r e s  
d a t o s .  



CONCLUSIONES 

S í  h i s t ó r i c a m e n t e  el. h o m b r e  h a  c l e t e r i o v a d o  el. a m b i e n t e  n a t u r a l  y 

ha e s t a b l e c i d o  u n a  r e l a c i ó n  c o n  l a  n a t u r a l e z a  mucho ni6s comple ja  y 

d i n á m i c a  e n  su p r e d o m i n i o  a una s o b r e c o n f o r m a c i ó n  d e  lo s o c i a l  sobre 

l o  n a t u r - a l ,  se e s t a b l e c e  una forma de o r g a n i z a c i ó n  c o n  la n a t u r a l e z a ,  

l a  cita1 a su v e z  d i f i c u l t a  el  c u m p l i m i e n t o  d e  su c r e c i m i e n t o ,  d o n d e  

uno d e  los m u l t i p l e s  actores  soc : ia les ,  e l  a L . t t o m o v i l . j . c i t a ,  es u n a  c:I.ara 

m u e s t r a  d e  ese desarr-011.~ i n d u s t r i a l  d e p e r t d i e n t e ,  que ahoi-a se 

e n f r e n t a  a leis d i f i c u l t a d e s  d e  5c.t r e p r o d u c c i ó n  d e p r e d a d o r a  e n  

~ i o l u c i o n e s  p o l í t i c a s  que i m p a c t a n  p s i c o l ó g i c a m e n t e  a l o s  a u t o m o v i l i s t a  

y d e t e r m i n a n  511 f u n c i o n a l i d a d  de su e s i s t e n c i a .  

E5 d e c i r - ,  e l  t i p o  de i n t e r r a c i ó n  e n t r e  1.3 s o c i e d a d  y l a  

n a t u r a l e z a  que se ha i d o  i m p o n i e n d o  a l o  largo d e  l o s  a ñ o s  h a s t a  

1l.egar a l  mundo c o n t e m p o r a n e o ,  se e x p r e s a  e n  u n  modelo d e  c l e s a r r o l  l o ,  

d o n d e  se h a  p r o c e d i d o  b a s i c a m e n t e  tomo si l.a n a t u r a l e z a  f u e r a  i n e r t e ,  

d e s c o n o c i e n d o  que se t r a t a  d e  u n  complejo "sistema d e  i n t e r r a c i ó n "  

dincilmic:o d e l  c : i ia l  e l  hombr-r, como p a r t e  i r i t r i q i - a n t e ,  se  a l o j ó  e n  L.\na 

iljociedad c a d a  vez m6s' a r t i f i c i a l .  Donde  1 ~ 1 5  meccilniímw q u e  1.r p e r m i t e n  

a l a  n a t u r a l e z a  r e g e n e r a r s e  s o n  s o b r e p a s a d o s  poi' 1.a p r e s i ó n  sobre 

e l l a .  

S i  b i e n  es c ier to  que toda o r g a n i z a c i e n  socI .a l  e n  si.( r 'epradctcc ión 

requiere d e  una i n t e g r a c i ó n  para su sub?sj.Cjtencia, c ? r n o n c e s  el 5;istema 

Fjol i t ica q u e  r i g e  a l a  s u c i e d a d  s o n  3 . 0 5  h o m b r e s  q u i e n e s  o p e r a n  y 

d i r i g e n  los motores' r e p r o d u c t a r e s  d e  3.a s o c i e d a d  y l a  m á 5  a m p l i a  

c o n c e p c i b n  d e  l a  p o l i t i r a  a m b i e n t a l ,  h a s t a  permear ei e s p a c i a  de l a  

. . .- -e&-tud;~ a c c i ó n  e j e r c i d a  p a r  el a u t o m n v i l i s t a  e5 u n a  . .  

a c t i v i d a d  p o l í t i c a .  



Per -o  es p r e c i s a m e n t e  l a  t r a r i e j c e n d e n c i a  cle l a  a c t i v i d a d  p o l í t i c a ,  

dciride 1.a c:c.te-.;tión a m b j . e n i ; a l  nos p e r m i  t e  obcjei-val- q u e  fa1  t a  i n t e g i - a i -  e n  

l c ~  p i . % o q r a m a s  para  e l  m e j o r a m i e n t o  a m b i e n t a l ,  e l  p e n s a m i e n t o  d e  

clliieríe:; v e r d a d e r a m e n t e  impacta l a  a u t ó n o m i a  p o l i  t i c a  a u t o r i t a r i a  que 

rige el  5is;tema p o l i t i c o  n a c i o n a l ,  porque " l a  a c c i ó n  p o l i t i c a  e5 

t a m b i É n  e l  a r t e  d e  a r t i c u l a r .  l o  t o d a v í a  n o  a r t i c u l a d o " ,  l a  

pa  I" .(; 1. c:: i pa c i & 1'1 CI amp r-omet i d a  por- e 1 me J oram i e n t o  d e  su rried i o  amb i e n  t e . 
i h a n d o  m a s ,  5ji. d e  l a  saya  de C~LI  de~ciarrol.10 d e  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  ha 

emerg i d o  l a  n e c e s i d a d  de a r t i c u l a r  r l  p e n s a m i e n t o  de "ci icrdadanoc;"  que 

l u c h a n  c o n t r a  la h e g e m o n i a  ' p a t e r n a l .  

,, 

E n  e l  caso d e l  a u t o m o v i l i s t a  n o  s ó l o  1.ucha c o n t r a  l a  palabra 

a u t o r i t a r i a  d e  l o s  h o m b r e s  que h a c e n  p o l í t i c a ,  s i n o  t a m b i é n  c o n t r a  su 

papel. f u n c j . o n a 1  e n  la ~ ~ o c i e d a d ,  n e g a n d o  c o n  p o l i t i c a s  de remedio a n t e  

1.a c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  d e  l a  c i u d a d .  

A h o r a  5 x 1  a c t i v i d a d  e s e n c i a l  d e l  a u t o r n o v i l i s t a ,  ~tc jar  e l  a u t o m ó v i l ,  

sea c o n v e r t i d o  e n  u n a  l u c h a  c o n t r a  p o l i t i c a s  r e p r e s i v a s  y p o l í t i c a s  

p i - i v a d a s  que se d i r i g e n  como p o l í t i c a r ;  d e  g r u p o .  

Por eso ,  c:ciondo la n a t c i r a 1 . e z a  de 1.3s p n l l t j . c a s  a m b i e n t a l e s  es u n a  

r-eq1.a de c o n d u c t a  que d e b e  c;er a c e p t a d a  por el  qrupo p a r a  q L i e  e x i s t a .  

Se e s t a b l e c e  en 5u5 a c t i t c i c l e s  d e l  a u t o m o v i l i s t a s  t o t a l m e n t e  lo  

contrario, e n  e l  p r e c i s o  momento q u e  se r e c h a z a h  l.a r e g l a  d e  qrupo,  

pero a c : : e p t s  lac; c o n s e c u e n c i a s  q u e  p u e d e  tener e% no c u m p l i l a c i .  A 5 i  l a  

1-eg1.a cle c o n d u c t a  q u e  r e a l i z a  n o  e5 d e  a c u e r d o  a la  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  

p u l i t i c a  de g r u p o ,  sino por p o l í t i c a - ;  p r i v a d a s  que SE- e s t a b l e c e n  e n  el 

f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  a m b i e n t a l  p a r a  e l  a u t o m o v i l i s t a .  

. . .__I.-- -.--I.-___ __ -_.. 



ContradicciCin qhc vive el automovilista se presenta en la5 

actit~idec; hacia la5 política5 ambientales. Donde su actividad como 

cisciar-io de un automóvi 1 que contamina se encuentra excluida de la 

razón de la existencia de política ambiental sobre el uso del 

automóvil. Porque la norma y su funcionamiento dan razbn d e  dicha 

politics ambiental y no la cuntaminac:iÓn por u50 del automAvi1. 

E n  el momento que el acitomovi 1 ista r-.esponde dí- jarida LIE L.L?XI- el. 

automóvil. para me.jarar el medio ambiente, y no mejora sino al 

contraria 5e deteriora, entonces, se ecntab1ec:e una diferencia entre la 

actitud sobre el uso del automóvil y la actitud sobre la normatividad 

del uso del automóvil que se enfrenta a una tercera actitud la del 

funcionamiento d e  la norma sobre el uso del automóvil. Porque es 

precisamente la funcionalidad el indicador que le da consistencia al 

valor positivo de mejorar el medio ambiente y al valor negativo de 

controlar el uso del automóvil.. 

La funcionalidad de l.a norma, al englobar los factores que dan 

congruencia a las dificultades de dejar de usar el acitomcivj.1 y las 

normas que se establecen para controlar1.0, define el. grado de 

correspondencia entre la-5 actitudes del automovilista y las políticas 
. 

ambientales. Politkcas ambientales, para el mejoramiento del medio 

ambiental social, no l o q r a  ser- más que una política artificial Y 

simbólica, reflejo de una actitud de apatfa sobre CL~ medio ciocia l ;  rm 

se respeta las c:aI.les tirando basura, no se respeta la autoridad, n i  

el aire que respiramos comprando otro automóvil, ec d e c i r ,  no existe 

una política ambiental. que abarque la característica de ~ L I  ~?xi5tencI.a, 

1.0 social, frente una actitud de respeto no sÓ1.0 por- 1.~~5 tec;orac, 



e c o l ó g i c o s  como l a  r~ e l  a i r e ,  l a  3.1.uvia, el. sol., s i n o  t a m b i é n  p o r  SUS 

c o n t  ro1.r.t s o c i a  lec. 

(3 i lo  f i n i c o  que le  i n t e r e s a  a l a  p o l í t i c a  a m b i e n t a l  es a m o r t i g l i a r  

e l  d e s c o n t e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a n t e  -par l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  c o n  

p o l í t i c a s  d e  intéreses i n d i v i d u a l e s ,  q u e  no v e n  l a  e i o l u c i ó n  de los 

prob lemac ;  d e  n u e s t r o  a m b i e n t e  s o c i a l ,  s e g ~ i i r a n  i l i e n d o  un f r e n o  a una 

a c t i t u d  c o n g r u e n t e  entre mejorar e l  medio a m b i e n t e  s u c i a l .  y ejevc:er 

normas  p a v a  me jurarlo. 

P a r a  1ogr .a r - l o  se necesita d e  un v a l o r  s o c i a l  erjencizi.1 que abarque 

e l  porqué se e j e r c e n  leyes p a r a  el b i e n e s t a r -  s o c i a l ,  y e l i m i n a r  l a  

p r e s e n c i a  d e  V a l o r e 5  de s u p e r f i c i a l i d a d  c i r c u n s t a n c i a l ,  s ó l o  asi se 

lograr6  un v e r d a d e r o  e s p l r i t u  humano e n  m e j o r a m i e n t o  d e  su m e d i o  

a m b i e n t e  humano. 





El instrumento. 

información. Para ello se muestra los puntajes obtenidos de los reactivos o itemes de la escala de actitudes. 

PüNTAJEC DEL GRUPO 
DE LOS ALTOS. 

En toda investigación por encuestas es importante mostrar la validez del instrumento de recopilación de 

PUNTAJES DEL GRUPO 
DE LOS BAJOS 

Valor de T> 1.75 Prob > .lo Valor de T>1.75 Proó>. 10 

1 El uso excesivo del automóvil es 
la principal causa de la 
con t am i nac i On. 

2 Se debe reglamentar que sólo 
podran circular en la ciudad 
vehfculos de 10 años a la fecha. 

3 Las características del transporte 
pliblico de la ciudad favorece el 
dejar de usar el automóvil. 

4 Se debe dejar de usar el automóvil 
dos dias a la semana cuando el 
indice metropolitano de la calidad 
del aire se encuentra arriba de 
300 puntos. 

5 Se debe usar otro tipo de 
combustible para disminuir la 
contami nac i Ón. 

6 La verificación del automóvil dos 
veces al año permite que este más 
al pendiente del automóvil. 

7 El automovilista acepta dejar de 
circular un día a l a  semana por 
la voluntad de mejorar el medio 

> 

ambiente. 

8 El  interés del automovilista de 
llevar a cabo las medidas 
anticontaminantes de acuerdo al 
reglamento es fundamental para 
evitar el soborno. 

9 El compartir el automóvil con ' 

vecims, amigos y familiares debe 
ser una práctica cotidiana. 

-1.00959 0.0109 -1.6147 0.108 

-5.32426 

-2.46404 

-4.88472 

-2,95933 

-7.46315 

-5.53076 

-3.61838 

0.000 

0.014 

0.000 

0.003 

0.OOO 

0. O000 

O. 0004 

-4.58521 0.000 

-- .-P.DO0 10 Los señalamientos de t r & m t n - - . - - - m  - 
ayudan a una mejor circulación. 

I1 Debido a la comodidad que brinda -2.63508 
el automóvil es difícil dejar 
de usarlo.. 

0.009 

-5,2707 o, 000 

-2.47449 0.014 

-4.79507 O.#O 

-2.91 1 O9 O. 042 

-7,27603 0.000 

-5.44722 O. 000 

-3.56144 0.000 

-4.46878 0.000 

-6.4993 0.000 

-2.651796 O. 008 

12 La contaminación por automoviles -2.26135 0.025 -2.26186 O. O25 
110 afecta la salud. -- - . 



-2.00373 0,046 -1.99228 

-1 ,86087 

0, O48 

0. 047 

13 Dejar de usar el automóvil un 
día a la semana no molesta. 

-1 A7125 O. O63 14 La indiferencia del automovilista 
hacia las medidas anticontaminan 
te5 provoca que no disminuya 
la contaminac ión. 

-3.19560 0.001 -3,16758 0.001 15 La contaminación no baja porque 
sólo se ha considerado el buen 
funcionamiento del automóvil 
para que no contamine. 

-2.7?421 0. 004 16 Usar otro tipo de combustible 
comc sustituyente de la gasolina 
se requiere de un alto costo 
para adaptar su uso al coche. 

-5.26697 0.000 -5.31850 o. o00 17 La aplicación de la medida del 
"Hoy no circula" ha sido efectiva 
en cuanto a la baja de la 
contaminación . 

-7 0575 O. 000 -6.92652 0. O00 18 El dejar de usar el automóvil un 
dla a la semana es motivado por 
la multa.. 

-4.03362 

-8.3958 1 

o. 000 

o. 000 

-4. 06776 u.uo0 

-8.41 939 o. O00 

19 La colaboración del automovilista 
no es suficiente para la 
disminución de la contaminación. 

20 Las medidas establecidas para el 
control de la contaminación sólo 
ha servido como formas para bajar 
el ingresa del automovilista. 

21 La ampliación de los ejes viales -4.42843 
en la ciudad favorecen la 
circulacán.. . . . 

ú.000 -3.93266 o. 0oci 

-3.97885 

-3.6333 1 

-2.4401 3 

o. O00 

0. 000 

22 El convertidor catalitico sólo 
genera más ganancias a las 
empresas automotrices. 

-4.01 749 0.001 

-3.7433 1 o. 000 23 La reubicación de las industrias 
fuera de la ciudad permitirá la 
salida de muchos automoviles. 

0.015 -2.45 138 0.015 24 Las medidas establecidas para el 
control de la contaminación para 
autos propician que se recurra a 
la corrupción. . -I-^- 

0.074 25 Con la disminución de automoviles - 1.79983 0.073 
circulando se facilita la rapidez 
para llegar a los lugares esperados. 

-1.7938 

O. 000 26 Con las medidas para el control -5.5496 0.w0 -5.63363 
de la contaminación el gobierno 
sólo reprime el uso del automóvil. 

---l. - -  *-I.*_*_ I L  I 
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27 La contaminación no disminuye por 
el privilegio de poder desplazarse 
can más rapidez en iutonóvil. 

28 Desde que pasan por televisión 
mensajes para la disminución de 
la contaminación se ha tomado 
conciencia de ello. 

29 La información de los indices de 
contaminación del aire nos 
permite conocer 105 niveles de 
contaminación a que estamos 
expuestos. 

30 l a  verificación del automóvil dos 
veces a l  año sólo beneficia a los 
dueños de los centros de verificación. 

-4.61583 

-4.21 198 

-2.42889 

O. 0Ob 

0 047 

0.016 

o. O00 

-4.61354 O. OO6 

-4.2125 0. 047 

-2.39009 0.018 

Nota: Cabe aclarar que son nheros negativos las pruebas "T" porque son can dos colas. 



ENCUESTA DE W I N I O N  

la Universidad Autónoma htropolitana esta realizando un estudio sobre las medidas para el control de la 
contaminación ambiental en la ciudad de México. Nos gustarla que colaborara con nosotros . La valiosa información 
que usted nos proporcione sera manejada de manera confidencial. Le suplicamos que conteste si esta de acuerdo o no 
con una serie de afirmaciones tomando como base la siguiente lista de opciones. 

' 

(TA) TOTALENTE DE ACUERDO... ............. (5) 
.(Da) DE ACUERDO.. ......................... (4 )  
(NN) NI DE KUERDO N I  EN DESACUERDO.. ..... (3) 
(ED) EN DESACUERDO.. ...................... (2) 
(TD) TOTALIIENTE EN DESACUERDO.. ........... (1 1 

le rogamos no lo piense mucho. 
Marque con una "X" la opción que mejor exprese su punto de vista. 

l a  principal fuente de la contaminación en la ciudad son los automoviles (5 )  (4)  (3) 
Por ejemplo: 

I 

1 El uso excesivo del automóvil es la principal causa de la contaminación.... 

2 Se debe reglamentar que sólo podrán circular en la ciudad vehiculos de 
10 años a la fecha.. ...................................................... 

3 las características del transporte público de la ciudad favorece el 
dejar de usar el a u t w ó v i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  

4 Se debe dejar de usar el automhil dos dias a la semana cuando el indice 
metropolitano de la calidad del aire se encuentra arriba de 300 puntos .... 

5 Se debe usar otro tipo de combustible para disminuir la contaminación.... 

b la verificación del automóvil dos veces al año permite que este m6s 
al pendiente del automóvil .......... ................................... 

7 E l  automovilista acepta dejar de circular un dla a la semana por la 
voluntad de mejorar el redio ambiente.. ................................... 

8 El interés del automovilista de llevar a cabo las medidas anticontaminantes 
de acuerdo al reglamento es fundamental para evitar el soborno.. .......... 

9 El- compartir el automóvil can vecinos, amigos y familiares debe ser una 
practica cotidiana. ....................................................... 

10 Los señalamientos de tránsito ayudan a una mejor circulación.. ....... 
11 Debido a la comodidad que brinda el automóvil es difícil dejar de usarlo.. 

12 La contaminación por autwoviles no afecta la salud.. .................... 
13 Dejar de usar el autocaóvil un día a la semana no molesta. ................ 
14 La indiferencia del automovilista hacia las medidas anticontaminantes 

provoca que no disminuya la contaminación. ................................ 
15 La contaminación no baja porque sólo se ha considerado el buen 

funcionamiento del automóvil para que no contamine. ...................... 
"- .".LY<-.L-**- .-*".., ^.I-_ ......... .-. .c.__ . .  

, . , . -  



(TA) 

(IND) 

(TD) 

TOTAXNTE DE ACUERDO.. ................ .5 
(MI DE C\LiKRIXI... .......................... .4 

NI M ACUERDO Ni EN DESC\CUERDO.. ....... .3 
(ED) EN DESACUERDO.. ........................ .2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO.. ............. . I  
(TA) 

(5 )  
16 Usar otro tipo de conibustible como sustituyente de la gasolina se requiere 

de un alto costo para adaptar su uso al coche... ........................... 
17 La aplicación de la medida del “Hoy no circula“ ha sido efectiva en cuanto 

a la baja de la contaminación ............................................. (5) 

( 5 )  18 El dejar de usar el automóvil un dla a la semana es motivado por la multa.. 

19 La colaboración del automovilista no es suficiente para la disminución de 
la contaminación..... ...................................................... (5 )  

20 Las medidas establecidas para el control de la contaminación sólo ha servido 
como formas para bajar el ingreso del autmoviltsta.. ...................... 

21 La. ampliación de los ejes viales en la ciudad favorecen la circulación. .... 
(5 )  

(5 )  

22 El convertidor catalitico sólo qenera más ganancias a las empresas ............................................................. automotrices.. (5) 

23 La reubicación de las industrias fuera de la ciudad permitirá la salida de 
muchos automoviles.. ....................................................... (5) 

24 Las medidas establecidas para el control de la contaminación para autos 
propician que se recurra a la corrupción.. ................................. 

llegar a los lugares esperados.. ........................................... 

(5 )  

25 Con la disminución de automoviles circulando se facilita la rapidez para 
(5) 

26 Con las medidas para el control de l a  contaminación el gobierno sólo 
reprime el uso del automóvil.. ............................................. 

más rapidez en automúvil,. ................................................. 

(5) 

27 La contaminación no disminuye por el privilegio de poder desplazarse con 
(5 )  

28 Desde que pasan por teievisión mensajes para la disminución de l a  
contaminación se ha tomado conciencia de ello.. ............................ (5) 

29 La información de los indices de contaminación del aire nos permite conocer 
los niveles de contaminación a que estamos expuestos. ...................... (51 

30 La verificación del automóvil dos veces al año sólo beneficia a los du&os 
de los centros de verificación........ ..................................... (5 )  

INSTRUCIONES: MITE Su RESPECTA DENTRO DEL PARENTESIC: 

El dla que no circula su automóvil, cómo se transporta?: En qué transporte Pitblico viaja ? (Si viaja en 
. ____--I lli __. varios mrque sus respuestas) 

a) En otro automóvil o ai Camión de la R 100 I 
b) En transporte Pitblico ( 1 b) tlicrobus - Conbi ( 1 
c )  No sale 0 c) Taxi 0 

d) Trolebus 0 
c )  iletro 0 
e) Otro: o 



Ei servicio que da el transporte público es: 
a )  Muy bueno ( 1 
b) Bueno 0 
c) Regular o 
d )  Halo o 
e) Muy malo í 1 

Cuantas veces afina su automóvil?: 

ai Cada 2 meses ( 1 
b) Cada 3 meses ( 1 
c )  Cada b meses ( ) 

d) Cada 8 meses ( 1 
e) Cada año f 

En 
ai 
b 'i 

qué form calienta su automóvil?: 
Sin moverlo í 
Caminando 0 

qué tan suficiente es el transporte Pbblico?: 
o a)  Totalmente suficiente 
o b) Suficiente 

ci Ni suficiente ni insuficiente ( 1 
di Insuficiente o 
e) Totalmente insuficiente o 

Cuantos dias deja de usar w automóvil en una 
s w a  na : 
a) 1 día o 
b) 2 dias o 
c) 3 dias o mds o 
d) Ningún día o 

Para qué usa la bicicleta?: 
a) E l  trabajo ( 1 
b) El deporte . (  1 
c) Divertirse ( ) 
d) No u5a o 
c) Otm: o 

El uso del automóvil se vuelve una necesidad 
Si ( 1 No ( ) 

Usted qué opina de las medidas establecidas para el control de contaminacidn emitida por autamoviles ? 

*****COLO PARA PROPOSITOC DE CLASIFICCICION ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS***** 

EDAD : 

OCUPACION Y/O ACTIVIDAD QüE REALIZAS 

SEXO: E1ASCULINO..... ..... (1) 
FEMENINO.. ......... (2) 

INGRESO PROMEDIO ENSUAL: - 
TANPUES CONSUMIDOS A LA CEtIANk: 

DE CUANTOS CiLINWOS ES CU AUTOM6VIL?: 4 CILIN~OC............(l) 
b CILINDROS... ......... (2) 
8 CILINDROS......... ... (3) 

QUE MODELO ES SU AUTOM6VIL?: 

++***PbR Su COLWORACION LE DAMOS LAC GRACIAS***** 

(FAVOR DE NO ESCRIBIR) 
APL I co : 

OBSERVACIONES: 

LUGAR M WLICACION: 
_lll_ --- - FECHA : M A :  SEESCILNIIENTQt - - - 
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CURRELACION 

La coi-relación de ] ,as  h r e i i s  que abarca 1;; er;cala tipa 1ii::ert sólo 
es pr-L.ret~a de que 5c.i a c i t :  i tiid del ;iutc>mov i 1 ista en genera 1 hacia las 
politicas ambientales se relaciona con el uso d e l  aLitomÓvi1 aunque c:on 
un coeficiente b a j o  es significativo, las políticas; y su practica. Es 
decir, su narmatividad y su funcionamiento. 

CORRELACIONES. 

LJSri DE t. AUTOMOV I L I POL f T I CFiS PR#CT'ICFiC 

L a s  c u a l e s  indusct.:tj.bie,nente se o b s e r ~ a  que 1.3 act:j.tud d e %  
autamuvi l. i5ta s;e ~r1ac5.ona directamente con las p n 1 i t i c : a c ;  ambientales 
sobre el uso del automóv i i.. 

A s í  para  cuando 5e tenlan estos datos, se identificaron factores 
que 1.05 reactivos de la e s c a l a  t r a t aba ,  que se relacionaban con lac 
&?ea5 que abarcaba, emprendiendo a analizar ].a5 demás correlaciones en 
SLI actitud en general hacia la5 politicas ambientales. Se observo lo 
5 i qci i ente : 

CORRELtlC I ONES 

ACTITUD DEL 
RUTOMOVILICTA 

ACTITUD UEL 
UUTOMOVILISTA 

ACTITUCr DEL 
RUTOMOVIL ISTA 

'J I AL 1 DAD COMUN I C AFECTO SERVICIO 

(3 " 3 i35* (3 . 1 180 (1) . 4 1 Ci8+ o . I 143 

CIJF 1: L I ENTE AFINACIbN T)ESCANSO EDAD 

I PJGRESO MODELO EMPLEO 

índuscutiblmerite que ~ L I  actitud general del automovilista no se 
rel.acinna con r7iricjbna de estas &reas+ ,  pero l o g r a m ~ - ~ i  ver que en io5 
reejciltados; cle 1.05 r - eae t i vo r ,  de l a  esca la  y 105 iactores que tr-ataban 
se relacianat3an c:nn ].as carrelaciunes mris  altas de 1.~1s arecis 
anteriores. P a r a  1.0 cual. scilo son r e a f  irmaciones del. an61ic,i.c; clue se 
rea1 izó -;obre lsa5.,.a- C.' - c m & G  L a .  novmakividacl  ciabile e l  i.\r,o 
del automov  i 1. 



_____l_l________l___--------- REGRESSION ANALYSIS--------.---------------------- 

ate/Time 12-01-1993 0O:OO:  16 
ata base Name &:encuesta 
escription Data base created at 14:43:13 an 16-31-1993 

olumn 
SOAUTO 
OLITIC 
RACTICA 
CPfiCIO 
rFECTO 
:OMUN IC 
rERV IC10 
'IUF IC1 EN 
\FIN& 
ESCANSO 
;DAD 
CMPLEO 
NGRESO ! ODELO 

~UNTACT 

P 

Y 

Descriptive Statistics 

Mean 
16.01 
26. 37 
21.14667 
16.39667 
1 1  .o2333 
7.976667 

'L. 963335 
T. 62 
1.65 
31 ,06667 
3. (143333 
2252.427 
05.66 
65.74 

2.8 13333 

Standard Deviation 
3.635833 
4.598942 
rn 3.20615'c; L. 552326 
2.7595 
1.747274 
.8723678 
,9687365 
.85 12827 
.7764295 
9.814444 
1.900358 
i593.381 
6.048112 
6.947410 



SOAUTO 
3LITIC 
{ACT I CA 
SPACIO 
=ECTO' 
3MUN I C 
ERVICXO 
UFICIEN 
FINA 
ESCANSO 

MP LEO 
NGRESC) 
ODELO 
tJNT RC T 

wr j  

USOAUTO 
1 .o000 
0 .  1431 
0.2857 

-0,0245 
0. 2345 

-0.1222 
0 .  0259 
o. 0377 

-0 .  1802 
0.0861 

-0.077 1 
O , O 5  76 

-0 . (2 1 1 7 
-0.0783 

1:) , 4975 

POLITIC 
0.1436 
1 . 000(:) 
0.5021 
0 .3 1 5 4 
0.0041 
O.  1505 
O .  1440 
0 .  1202 

--(I). 0528 
0 0092 

-4 . 1. o 4  1 
Q .  1255 
-0.1319 

(1 ' 1 1i:)b 
c> . 7 c:) 42 

Correlatians 

ESPAC i O 
-0.Ci245 

0.3154 
0. 0938 
1 8 0000 

-0.1946 
0 . 3283 
O.  1686 
0 .  1899 
o. 0989 
-0.0023 
O. 1417 
0.2168 
-0.0914 
O. 0436 
0.3195 

AFECTO 
0.2345 
0.0041 
0. 2563 

-0.1946 
1 . O000 

-0.1275 
-0.1204 
-0.1398 
-0 .  1571 

O.11i30 
-0.1360 
-o . O 1 SO 
0.0712 

-0 . (-)AL& 

Ci . 4 1 08 
- -c\ 

COMUN I C 
-o. 1222 

o m  1505 
-0. 0322 

O.  3283 
-0.1275 

1 aOO(30 
O.  1068 
0 .  1355 
I:,. 070s 

-0 .o 1 5 9 
(:I . 0990 
(:I . (1t589 

-O . 06 1 5 
(1) , (:I 3 9 4 
(I) . 1 1 eo 

n 



Correlatioris 

3OAUTO 
3LITIC 

SPACIO 
=ECTO 
JMUNIC 
ERVICIO 
IJF I C I EN 
FINA 
ESCANSO 
DAD 
MPLEO 
NGRESO 
ODELO 
UNTACT 

wc'r I CA 

SUFTCIEN 
(2 .o377 
(:I . 1202 
(3.0523 
0 . 1899 

-0.1398 
0. 1358 
O. 4866 
1 .OOOO 

-(:).o494 
O . 0096 
-0 . 0 1 2 1 
(1.2338 

-0.1993 
0. 8578 
O. 1377 

EMPLEO 
O .0576 
O. 1255 
0. 0682 
0.2168 

-0. 0 150 
O. O589 
O. 1040 
Q . 2338 

-0 ~ 1215 
O . 1669 

-8 I 07 1 8 
1 . OóO(j 

-0 . 1950 
5) . O738 
(:l. 1216 

I 

I 

n 

c 



SORUTO 
OLITIC 
RACT I CA 
.SPACIO 
FECTO 
.OMUNIC 
iERVI C I O 
’IJF IC IEN 
FINA 

)ESCANCO 
.DAD 
.MP LEO 

L NGRESC3 
4ClII€LU 
LINTACT 

Correlations 

PUNTACT 
O. 4975 
o.  7042 
(S . 6695 
0.3195 
o ,  4 108 
O. 1180 
O.  I145 
O. 1377 

4:) , 1242 
o .O972 

-0.1214 
(:t. 1216 

-0 II 1275 
(:I I 0307 
1 . i j t x j t j  

_, 

, 

c 



c 

c 

i 



J 

REGRES I dN 

Pero de acuerdo con el modelo d e  regresión sólo se confirma el 
anéilisis sobre la5 actitudes hacia las políticas ambientales. 

Para ello se llevo a cabo la prueba d e  regresión de l  modelo d e  
regrecji ón 

Ho: No h a y  regresión e n  el modelo Puntact sobre las variables usoauto, 
politic, prdctic, espacio, afecto, comunic, servicio, suficien, afina, 
descanso, edad, empleo, ingreso y modelo. 

Ha: Si hay regresión en el madelo puntact sobre las variables usoauto, 
politic, practic, espacio, afecto, comunic, servicio, suficien, afina, 
deiiican50, edad, empleo, ingreso y modelo. 

En donde la ecuación d e  regresión es la siguiente: 

PUNT~CT=(.4181954)+(.S66~59~)+USOAUTO+(.68066~~POLITIC+~.5485147~ 

SERVICI0+~.4169535~SUFZCIEN+~.1875282~AFIN~+~~ll43242~~ESCANSO 
PRACTIC+ ( .5307906)ESPACIO+ t .8400486)AFECTO+ (.248705)COMUNIC-.02571191) 

- . 0041297 ) EDAD - ( . 1336715 )EMPLEO - ( . U0026463~ ) I ~ ~RESO+ ( ~21~~7~~ )  MODELO. 

Con el 95% d e  confianza &= 0.00s 

A Ba5e de rechaza: OL= P CF>Fcl 

/r Rechazar Ho 5i .Lc es menor que oC 

c 

Conclusión: Con 0.05 d e  significación se rechaza la Ho, hay evidencia 
estadisticamente significativa que nos demuestra que por lo menos una 
variable sirve para explicar el comportamiento de la variable 
(puntact), o actitud, es decir, h a y  regresión. 

Para la cual se realizo pruebas parciales a cada variable en el 
modelo, donde la5 variables que auxilian e n  explicar el comportamiento 
de la variable Puntaz, e5 decir la actitud general hacia las políticas 
ambientales son las siguientes. 
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USO DEL. AUTOMOVIL. 

Ho: en el modelo de regresión, la variable usuauto no ayuda a explicar 
l a  respuesta de la variable Puntact. 

Ha: en el modelo de rgresión, la variable uciuato si ayuda a explicar 
la respuesta de la variable Puntact 

Con 95% de confianza oC=O.05 

Ba5e de rechazo: 2.::& 
Rechazar Ho si es menor que 

i 
Comprobación 
d<& 

i 
comportamiento de la variable Puntact. - -{ 

4 
I 

Conclusión: la variable usoauto si .auxilia en ssplicar el 

POLITICAS O NORMAS . 
Ho: en el modelo de regresión, la variable politic no ayuda a explicar 
la respuesta de la variable Puntact. 

Ha. en el modelo de regresión, la variable Politic s i  ayuda a explicar 
la respuesta de la variable Puntact. 

A 
Base de rechazo: Q L 4 . :  A 

*- Comprobación 
ot: *< 

Conclusión: la *variable politic si auxilia en explicar el 
comportamiento de la variable Puntact. 

PRACTICA O FUNCIQNAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. 

Ho: en el modelo de regresión, la variable practica no ayuda e 
explicar la respuesta de la variable Puntact. 

* 

Ha: en el modelo. de regresión, la variable practica si ayuda a 
explicar l a  respuesta de la variable Puntact. 

Base de rechazo: 2**& 
comprobación a 

Conclusión: La variable prdctica se auxilia en explicar- .-el . 

comportamiento de la variable Puntact. 



1 Conclusión: la variable comunic 5i auxilia a explicar el 
comportamiento de la variable Puntact. 

SUFICIENCIA EN EL TRANSPORTE PUBLICO. 

Hoz en el modelo d e  regresión la variable suficien no ayuda a explicar . 
el comportamiento de la variable Puntact. 

Ha: en el modelo de regresión la variable sufirien si ayuda a exp l icar  
el comportamiento de la variable Puntact. 

Base de rechazo: 2< 
comprobación 
d. .: 4 

Conclusión: La variable 5 u f i e n  si auxilia a esplicar el comportamiento 
de la variable Puntact. 

INGRESO DEL AUTOMOVILISTA. 

Ho: en el modelo 
el comportamiento 

Ha: en el modelo 
el comportamiento 

Base de rechazo: 

oL= 0.05 
a= 0.02 

Canc lus i ón: 
comportami@nto~da 

d e  regresión la variable inpreso no ayuda a explicar 
de la variable Puntact. 

de regresihn la variable ingreso si ayuda o explicar 
de la variable Puntact. 

Comprobación 
oc 

la variable ingreso si auxilia a la explicación da1 
l a  variable Puntact. 

As1  fue como se probó que 105 factores en las actitudes del 
automovilistas hacia las políticas ambientales, no sólo se 
relacionaban sino que de ellos depende 5u actitud..Por tal ratón sólo 
se mostraron aquellos que estadlsticamente probaban para ekplicar la 
actitud. Sin embargo es pertinente a clarar que la prueba se realizó a 
todo el modelo d e  regresión sin incluirlo se visualiza en l a  corrida 
anexada por el paquete estádistico utilizado. 

Después de este análisis, ea conveniente aclarar que se realizó 
en conjunto con las preguntas cerradas y la abierta. 
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Hasta a q u í  e r t s d i s t i c a m e n t e  se campi-Lieba que el. uso d e l  
i . i t o m D s i i . ,  la n o r m a t i v i d a d  y su f u n c i o n a m i e n t a  s o n  e v i d e n t e m e n t e  
a c - t o r e s  c ? r i  C;LI a c t i t u d  q e n e r ' a l  h a c i a  l a s  p o l i  ticas a m b i e n t a l e s .  

L a s  c ; i y i . i i e n t e s  pruebas p a i - c i a l e s  son f a c t ~ r e ~  d e n t r o  d e  las 
actitLrcIe5i del a u t o m o v i l i s t a s ,  l as  cuales reaf i rrnan CCI i m p o r t a n c i a  e n  
l a  e x p l i c a c i ó n  d e  su a c t i t u d .  

V I A L  I DAD. 

H a :  en el. modelo de r e g r e s i ó n ,  l a  v a r i a b l e  e s p a c i o  no ayuda a e x p l i c a r  
la r-e?:puesta de l a  v a r i a b l e  p u n t a c t .  

Ha: E n  el modelo de r e g r e s i ó n ,  l a  v a r i a b l e  espacio si ayuda a e:. ipl icar.  
1.a variable P u n t a c t .  

B a s e  de 1-ec:hazci 2.::: 

C o n c l . u s i ó n :  La v a r i a b l e  espac io  si a y u d a  2). e x p l i c a r  el 
c z a m p n r t a m i e n t o  d e  l a  v a r i a b l e  P u n t a c t .  

A F E C T O .  

Ha: en el. modelo d e  r e g r e s i ó n  l a  v a r i a b l e  a f e c t o  n o  a y u d a  a e x p l i c a r  
1.3 v a r i a b l e  P u n t a c t .  

Ha. en el modelo d e  r e g r e s i ó n  l a  v a r i a b l e  a f e c t a  51 a y u d a  a e x p l i c a r  
1.3 v a r i a b l e  P u n t a c t .  

A ... Base  de rechazo ox, 5.. 6 

cornprobacihn 
.:: & 

Car i c l~~~3 iQn :  l a  v a r i a b l e  a fecta  si aLr:.:iiia a exp1.ica.r-  e i  c o m p o r t a m i e n t o  
c.le l a  v ~ ~ i - i a b l e  P i i n t a c t .  ., 

I NFORMAC: I ó N  . 
tin: e n  el. modelo de regresión 1.a v a r i a b l e  c o m u n i c  1.70 ayLida a e x p l i c a r  
el. c:orritic.ir-t;aniientu d e  l a  v a r i a b l e  P u n t a c t .  

Ha. en el. modelu d e  r e g r e s i ó n  l a  v a r i a b l e  ccimunic: 51 a y ~ ~ d a  a e x p l i c a r  
e l  ~ c o m p a r t a m í e n t o  de l a  v a r i a b l e  P u n t a c t ,  
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COMO SE TRANSPORTA 

TRANS 

EL 

PI PUBL 
75.7 

AUTOMOVILISTA 

NO SALE 

-RO AUTOMOVIL 
173 

EN LA CIULMD DE MEXICO 
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EN QUE TRANSPORTE VIAJA 
EL AUTOMOVILISTA 

MI 

TROLE BU S 
5.3 

ON 
7 

1 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 



CUANTOS DlAS DEJA 
SU AUTO 

DE USAR 

DO 

EN LA CWMD DL MEXICO 



CUANTAS VECES AFINA 
I SU AUTO 

E& Am@Uw)Lrn11: 

CADA 3 MESES 

I I  EN LA ClUMD DIE MEXICO 

CADA 8 

CADA 2 MESES 
9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CADA ANO 
17 

CADA 8 MESES 
10 

I 



I 
I 

UNA NECESIDAD EL USO 
DEL AUTOMOVIL 

5 

EN LA CIUMD #E MEXICO 



PARA QUE USALA BICICLETA 
EL AUTOMOVILISTA 

DE PC 
31 

EN LA: CIUMD #E MEXICO 

NO USA 
47.7 

TRABAJO 
4,3 

'ERTI RSE 
10,3 



AFlNACl IL 
SEGUN SU MODELO 
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