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RESUMEN 

Se rev id  la wnceptualizaci6n del medio ambiente que se ha desarrollado a 
nivel acad&miw, las diwtomias presentes en las dlscuslones sobre el tema y las 
principales posturas te6ricas que hist6ricamente lo han estudiado, puntualizando 
sus iimltaciones y planteando abordar la temhtica medio ambiental desde un 
paradlgma que enfatiza el valor del lenguaje como creador de sentido y de 
realidades que tlene un efedo sobre la vida cotldiana de las personas. Por tanto, 
se realizaron entrevistas individuales y grupales en donde se indagamn diez temas 
relacionados con el medio ambiente en dos muestras urbanas (colonla Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de MBxiw y el banio del Clot de Barcelona) que tienen en 
wmlin poseer caracteristicas que les hacen representatlvas de la poblaci6n de 
cada ciudad, aunque difieren en algunos aspectos culturales y en 10s servicios con 
10s que cuentan. Las narraclones de las penones se grabaron y transcribleron para 
la realizaci6n de un anelisis de contenido temhtico con la ayuda del program8 Tally 
(ver. 3.0) con lo cual se describi6 el discurso elaborado por cada muestra. 
realizando una comparacibn en cuanto a las semejanzas y diferencias, haciendo 
una wrmboraci6n estadistica por medio de las frecuencias obtenldas por cada 
tema, con ias cuales se realiz6 un anelisls de climulos con el programa SPSS para 
windows (ver. 5.0), donde se aprecia un gran  mul lo con la poblaci6n de Mexico y 
otro con la poblaci6n de Barcelona. Flnelmente para visualizar la forma en que se 
distrlbuyen y relacionan las categorlas en cada dlscurso se realiz6 un escalamiento 
multidimensional par pals w n  el pmgrama SYSTAT para windows (Versi6n 5.0) de 
tal manera que se pudleron describlr las caracterlsticas particulares del discuno 
ambientalista de cada una de las muestras estudladas. 

Palabras clave: Dlscurso ambientalista, anhllsis de contenldo 



A partir de 10s resultados de m~iltiples investigaciones se ha dado la voz de alanna 

sobre las alteraciones ambientales que est6n produciendo las acciones del hombre Y 

las graves consecuencias que se tienen sobre el medio ambiente como son: la 

perforation de la capa de ozono, la perdida de biodiversidad, la contaminacidn de 

aire, suelo, aguas continentales y marinas, que ha dado lugar a la aparicibn de 

fenomenos como el cambio climdtico global con consecuencias todavia dificiles de 

prever sobre la salud de la poblaci6n mundial. 

Por lo tanto, desde hace algunos aiios el medio ambiente ha empezado a ser un 

tema de relevancia para distintas disciplinas, empezando por las ciencias naturales 

llegando hasta las ciencias sociales, creendose una gran cantidad de discursos 

acerca de la ewlogia desde ,perspectivas biolbgicas, ewn6micas, politicas y de 

derechos humanos, divulgdndose ejemplos de c6mo estamos poniendo en riesgo 

nuestra vida en el planeta. De hecho, Marinas (1989) plantea que as1 como en antaiio 

se habl6 de un giro lingijistiw que influy6 en las ciencias humanas, ahora se puede 

hablar de un giro ecol6gico wmo un espacio interdisciplinar. 

Por lo que Castro (1994) afirma que el concept0 de crisis ambiental, ya no s61o es 

patrimonio da ecologistas, cientificos o politicos, porque la perception de la globelidad 

de 10s problemas ambientales y la necesidad de su resolucibn a mediano plazo, es 

una realidad que va siendo comprendida por sectores cada vez mas amplios de la 

poblacion. Por medio de la difusibn de esta tematica se ha creado una 'Yoma de 

conciencia" qua involucra la participacion de toda la poblacibn, ya que el medio 

ambiente se ha trasforinado en "el problema medio ambiental". 

Como setlala Berenguer (T998), el medio ambiente ha pasado a ser objeto de 

estudio y de atenci6n hasta que se ha convertido en una molestia, ( ~ q u e  hacer con la 

basura?), cuando ha dejado de proporcionar comodidades (por la escasez de 

recursos energdticos) y cuando se ha visto amenazada la supervivencia (por la 

extincibn de especies y propagacibn de enferrnedades). 

Por lo tanto, en la sociedad se ha reaccionado a esta pmblem&tica, planteando 

propuestas de solucion besicamente a partir de tres estrategias: 



I.- Desarrollando tecnologia 

11.- Organizando movimientos sociales a nivel mundial en pro del ambiente 

Ill.- Creando instituciones y legislando nuevas politicas ambientales 

En cuanto a la primer estrategia, 10s ingenieros son 10s que han tenido una mayor 

participation, de hecho con las llamadas crisis ambientales se ha impulsado la 

innovacibn de nuevas tecnologias, como la gasolina sin plomo, el convertidor 

catalitico, las incineradoras y las depuradoras de agua entre otros, tambien se han 

creado nuevos sistemas tecniws y ewnomicos para la gestibn de residuos urbanos, 

procesos de reciclaje de basuras, de envases y embalajes, con la finalidad de limpiar 

el entorno y mantqnar un ambiente menos contaminado. 

En lo que se refiere a la segunda estrategia, Castells en 1998 hace un esquema 

(Ver la tabla l ) ,  de 10s movimientos ecologistas que a nivel mundial se hen 

desarrollado, considerando su identidad, su adversario y su objetivo. 

Tabla 1. Tipologia de 10s movimientos ecologistas (Fuente Castells, 1998). 
r ,  ' .  

Tipo (ejemploJV' i ldentidad i Adversario i Objetivo 
....................... :,, ............................... \ ..................................... ............... 
Conservaci6n de la i Amantes de la i Desarrollo i Naturaleza 

naturaleza (~rupo:@~e !e naturaleza i incontrolado i original . , 
10s diez, EE.UU.)' ' 
................................ & .........................>.................................................... 
Defensa del espacio i Comunidad local i Contaminadores j Celidad de 

propio ("En mi patio i j vidalsalud 

trasero no") 
............................................................................................................... 
Contrawltura, ecologia i El yo verde i lndustrialismo, i Ecotopia 

profunda (Earth Fht ! ,  i i tecnocracia, 

i patriarcado ecofeminismo) 
.................................................................................... 
Salvar al planeta i Ecoguerreros i Desarrollo global Sostenibilidad 

(Greenpeace) i intemacionalistas incontrolado 
.............................................................................................................. 
Politica verde i Ciudadanos i Establishment i Contrapoder 

(Die Griinen) i concientizados i politico 



At observar la diversidad de posturas tomadas por estos grupos, se puede entrever 

que cada uno de ellos parte de una conceptualizaci6n de medio ambiente distinta y 

que 10s lleva a actuar y a tomar objetivos diferentes. Algo similar sucede con 10s 

movimientos eCol6gicos mexicanos, acerca de 10s cuales Sandoval (1991) hace una 

sintesis de las diferentes propuestas de action, clasiiicdndolas dentro de cuatro 

tendencias: 

a) La primera surge con asociaciones de vecinos del Distrito Federal, preocupados 

por el deterioro ecologico y por la preservation de las areas verdes y otros recursos 

naturales. Su origen es pequefio burgues y ernpezaron a manifestarse a mediados de 

10s afios setenta. Las primeras en aparecer fueron las "brigadas verdes", que se 

organizaron espontaneamente para protestar por la destruccidn de areas verdes, con 

motivo del "plan de desarrollo vial", instrumentado por las autoridades politicas del 

Departamento del Distrito Federal en aquella epoca. 

b) La segunda tendencia ya es de Ambito nacional y la conforman aqubllos que 

luchan por la recuperacion de diversos medios de producciony subsistencia (tierras, 

bosques, lagos, rios) o contra la contaminacidn de dichos recursos. En esta tendencia 

se agrupan 10s sectores no urbanos, por ejemplo, las organizaciones de origen 

campesino (mestizos e indigenas) que durante rnucho tiempo, a veces durante siglos, 

han luchado por la defensa de sus recursos, valores culturales y prhcticas 

tradicionales, y que recientemente han incluldo la cuestion ambiental dentro de sus 

perspeotivas y de sus luchas. 

c) La tercera tendencia la conforman 10s "verdes" que luchan por transformar el tip0 

de acumulacibn industrial, a partir del "desanollo de las fuerzas productivas", o de la 

"conservacion de 10s recursos naturales". Su aspecto politico esta mas claramente 

definido, per0 sus planteamientos han dado lugar a grandes polemicas, dentro de 10s 

sectores progresistas o de izquierda. 

d) Y finalmente, en la cuarta tendencia se ubican las luchas de 10s trabajadores por 

recuperar y transformar su medio arnbiente y sus condiciones de trabajo, sobre todo 

en la industria minera porque 10s procesos de producci6n de este campo, afectan su 

salud y su modo de vida. Estableciendo una pelea por el control de 10s ritmos y 

tiempos de trabajo asi como el rescate de la cotidianidad y del territorio donde ellos 

viven. 



Mbs recientemente, Aceves (1996) propone otra clasificaci6n sobre 10s grupOS 

ecologistas de Mexico, y hace notar que a pesar de la diversidad de posturas que 

existe entre ellos, todos tienen en comun el marcado rechazo a la via partidista Corn0 

forma de acci6n politica y como medio para lograr 10s cambios globales que ellos se 

plantean, conformandose en Organizaciones No Gubernamentales de tres tipos 

fundamentalmente. 

Los llamados "consetvacionistas" cuyo objetivo es la defensa de la naturaleza y la 

presetvacion del medio ambiente en general. Los "ecologistas", por su pane, viflc~lan 

la ecologia con el cambio politico, explicitamente con luchas sociales que involucran a 

grandes capas de la poblacion, entre ellos coexisten 10s que establecen una politica 

radical y 10s que se apegan m8s a una accibn politica moderada. Finalmente se 

encuentra el grupo de 10s "ambientalistas" cuya caracteristica es combinar la 

movilizaci6n reactiva (defender lo que ha sobrevivido) con la accidn adiva (las nuevas 

demandas acerca del desarrollo global). 

Las personas que vieron necesario constltuirse como partido politico, fundaron al 

Partido Verde Ecologists de MBxico (PVEM) en 1992 y fue hasta las votaciones 

federales de 1994 que alcanzo representacidn oficial. Las dinarnicas que generan en 

la sociedad este tip0 de partidos van a ser diferentes dependiendo del sistema politico 

de cada pais, Gomez y Canto (1997) exptican que en 10s paises en 10s que el sistema 

politico es de grandes partidos, por ejernplo Estados Unidos, el movimiento ecologists 

establece alianzas poco comprometedoras con las grandes mayorias. En 10s casos en 

10s qua 10s partidos pequefios influyen en la vida politica del pais, 10s movimientos 

ecologistas llegan a establecer estrechas alianzas con otras fwmaciones politicas o 

bien se constituyen ellos mismos en partidos (por ejemplo: 10s partidos verdes 

europeos). Tales diferencias estructurales producen distintas estrateglas en cada uno 

de 10s movimientos y en el analisis de 10s problemas ambientales. 

En Esparia, el partido politico lzquierda Unida (IU) logro tener representacion en el 

parlamento en el momento que acogi6 a diversos pequefios partidos ecologistas. 

Varillas y CNZ (1981) exponen el desarrollo del ecologismo en ese pais, donde se 

perfilaban tres tendencias muy clams: 

a) Por un lado, las asociaciones de defensa de la Naturaleza, centradas unicamente 

en 10s problemas de proteccion a 10s espacios naturales y formadas por personas 



despolitizadas en el sentido tradicional de la palabra, sin embargo con su actividad 

de denuncia han logrado desarrollar una de las politicas mas activas del pais. 

b) Por otro, 10s grupos ecologistas centrados bdsicamente en la lucha antinuclear y en 

problemas urbanos o de contaminacian industrial, en 10s que muchos de sus 

militantes estdn cercanos a 10s grupos politicos nacionalistas, de la izquierda 

extraparlamentaria y de 10s sectores libertarios. 

c) Y un tercer grupo de asociaciones que acogen a ambas tendencias y que tienen un 

amplio espectro de actividades y que reivindican su capacidad politica propia. Esto 

por no hablar del gran nirmerc de grupos asistentes cuya relacion con el 

ecologisrno era bastante marginal o estaba mediatizada por el exclusive aspect0 

cientifico. 

Finalmente todos 10s rnovimientos sociales que se h'an manifestado en favor de un 

mejor medio ambiente han presionado a 10s gobiemos, para dar paso a la tercer 

estrategia, que se basa en la Via institucional y legal. Dentro de la Organizacion de las 

Naciones Unidas (ONU), en 1972 se form6 el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), de donde surgio la Ley General de Equilibria Ecologiw 

y de Proteccion al Medio Ambiente que entre otras acciones plantea la necesidad de 

incluir la noci6n "Dimensi6n Ambiental" en 10s planes de desarrollo de todos 10s paises 

miembros. 

A veinte aiios de distancia (1992) en Brasil, se desarrollb otra conferencia 

organizada por la ONU sobre el Medio Ambiente y de la cual se desprenden 

veintisiete principios que quedaron plasmados en la llamada "Declaracibn de Rio". 

Tambien, el Banco Mundial crea su propio departamento de medio ambiente, 

comenz6ndose a disenar las bases de lo que seria la estrategia ambiental de algunas 

multinacionales mediante la CBmara de Comercio lntemacional y otras plataformas 

institucionales. 

Sin embargo. Sandoval (1991) afirma que el discurso institucional no se traduce en 

acciones practicas ya que solo se realizan planes en 10s qua no se llega a la toma de 

decisiones que realmente ataquen a fond0 la problembtica ambiental porque en su 

mayoria son de corte remedial y no preventivo. 

Y en el mismo orden de ideas, Sanchez V. (1982) afirma que hasta ahora 10s 

gobiernos solo han dado respuesta a la demanda ambiental al incorporar fomalmente 



algunas de sus consideraciones generales al discurso oficial, en 10s planes nacionales 

de desarrollo y en algunos ordenamientos juridicos. Pew la conciencia y el discurso 

ecologists del gobiemo nace como respuesta a la presion de 10s movimientos que 

demandan soluci6n a la problematica ambiental. Por lo que se han creado leyes que 

en su mayorla han sido de cardcter compensatorio o corrector, sin tomar en Cuenta a 

la poblacion. 

Hay que reconocer que estas tres estrategias han sido muy importantes ya que 

han ayudado a una mayor difusion de la problematica y una toma de conciencia por 

parte de todos 10s sectores de la sociedad, no obstante, estas acciones no han sido 

suficientes para mejorar la situacion, por lo que se deja la puerta abierta a una mayor 

investigacion que de las bases para una intervencibn mas eficaz. 

En cuanto a la investigacion e intervenci6n desde la psicologia ambiental, a decir 

de iiliguez (1996) buena parte de ellas se han centrado en 10s problemas ambientales 

originados por el agotamiento de 10s recursos naturales no renovables, asi como 10s 

derivados de la interferencia en 10s cicl'os de 106 recursos renovables. Sin embargo, 

cada vez aumenta la gama de 10s problemas que se consideran ambientales, como 

son 10s desajustes poblacionales inherentes a la explosi6n demografica de 10s paises 

menos desarrollados y al envejecimiento de la poblaci6n de 10s paises ricos. 

Argones y Am6rigo (1991) sostienen que a partir de acontecimientos tales como la 

crisis energetica que se dio en la decada de 10s setenta, la psicologia empez6 a 

realizar estudios de las conductas proambientales y son principalmente dos enfoques 

te6ricos 10s que responden al inter& social de estudiar la preocupaci6n por el 

ambiente y sus consecuencias, uno de ellos se encuentra vinculado con la teoria 

conductista y el otro con la perspectiva actitudinal, que a travbs del tiempo se ha visto 

que tienen muchas limitantes en la prediction de conductas, a pesar de ser su 

principal objetivo. 

Por lo tanto, el presente trabajo surge por el interes de comprender la forrna en que 

10s actores sociales interpretan y se relacionan con su medio ambiente con la finalidad 

de obtener un conocimiento que siwa en el futuro de base para la elaboracibn de una 

acertada intervenci6n. Por tal motivo se consider0 importante empezar esta 

investigacion con la revision del concepto de medio ambiente, para ubicar cue1 es el 



estatus ontologiw que se le asigna, asi wmo laS posturas epistemologicas y 

metodologicas que se han contemplado para su estudio. 

En el primer capitulo se enwntrara una revision de las formas en que se ha 

wnceptualizado el medio ambiente y las lineas de investigacion que se han 

generado, ademas de las diversas dicotomias en las que se ha visto envuelta la 

tematica ambiental, como son: el antropocentrismo/ecocentrismo, 

ewlogismolambientalismo, entorno naturallentorno wnstruido. Finalmente se hace 

una resena de 10s estudios sobre la ciudad para poder puntualizar el tip0 especifiw 

de medio ambiente en el cual se trabaj6, que es un medio ambiente construido 

urbano. 

En el segundo capltulo se presenta una revision hist6rica que muestra la evolucion 

en el uso de herramientas conceptuaies para la relacion hornbre/medio ambiente, 

como son: la perspectiva medica en donde se exploran 10s efectos de algunos 

factores ambientales sobre la salud, la perspectiva psicoldoica donde se exponen las 

teorias tradicionalmente utilizadas como son el wnductismo, las actiiudes y la 

persuasion. Y la perspective pedagogiw, con sus multiples potencialidades y 

limiiaciones. 

El tercer capltulo comienza por presenter a las propuestas de investigacibn en 

donde se intenta rescatar la dimension simbblica, con base en teorias como la 

representacion social, la influencia social, las minorias activas y la participation 

comunitaria. Posteriormente se plantea utilizar un abordaje altemativo que retome las 

herramientas conceptuales y metodologiws de un paradigma diferente al tradicional. 

El contenido del cuarto capitulo, es la estrategia metodol6gica de la investigacibn, 

donde se especifican 10s objetivos, la description de 10s escenarios y las 

caracteristicas de las muestras asi como el procedimiento utilizado. 

Los resultados se exponen en el quint0 capltulo, en donde aparece en primer plano 

un analisis de wmulos que refleja claramente la diferencia de respuestas de 10s 

sujetos de la muestra de Mexico y Barcelona; en segundo lugar se presentan 10s 

analisis de escalamiento multidimensional, uno por pais, de tal manera que se 

presenta la forma en que se distribuyen e interaccionan las variables exploradas y que 

wnfiguran el discurso ambientalista de cada lugar; en tercer termino se presenta el 

analisis de contenido tematico mostrando las caracteristicas de las entrevistas 



individuales y grupales, asi como las semejanzas y diferencias del discurso manejado 

en la colonia de Mexico y el barrio de Barcelona. 

En el sexto capitulo se desarrolla la discusion y conclusiones, en la primera se 

profundiza en 10s resultados que reflejan de manera general las caracteristicas de las 

narraciones en cada pais asi como las formas discunivas que en ambos lugares se 

presentan, ademas de evaluar la estrategia de recoleccion de datos y Ias limitaciones 

que se tuvieron en el desarrollo de la investigacibn. En las conclusiones se plantea el 

grado en que se cubrieron 10s objetivos planteados y la importancia de la information 

obtenida para la comprension del fendmeno, asi como las lineas de investigacidn que 

se abren a partir del presente estudio. 

Finalmente en 10s anexos se presenta informaci6n complementaria que puede 

ayudar a una major comprension del contexto en el que se trabaj6 (mapa de la colonia 

de Mexico y del barrio de Barcelona), del instrumento de recoleccion de datos (gui6n 

de entrevista utilizado con cada muestra). Tambien se muestran 10s cddigos y 

definiciones de las categorias que se emplearon en el analisis de contenido y en 10s 

escalamientos multidimensionales, por si se requiere un esclarecimiento detallado de 

dichos analisis. A manera de ejemplo, se incluyen la transcripci6n de una entrevista y 

su forrna de codification, por ljltimo se presenta el esuito de devoluci6n para cada 

una de las comunidades estudiadas. 



CAPITULO 1. CONCEPTUALIZACI~N DEL MEDlO AMBIENTE 

Una investigacion que intenta conocer el discurso ambientalista de la poblacion, 

tiene como primer reto el elaborar la conceptualization de medio ambiente con el que 

trabajara y la primera dificultad estriba en la propia expresi6n "medio ambiente" ya que 

representa un concepto muy amplio e impreciso. El Diccionario Oxford define al medio 

ambiente como: "aquello que nos rodea, espedalmente 10s wndicionamientos e 

influencias en que se desarrolla o vive una persona", ademas 10s terminos medio y 

ambiente presentan una evidente sinonimia, significan prbcticamente lo mismo: son 

reiterativos, sin embargo Lee (1981) afirma que se necesitan d uno al otro para tratar 

de precisar. 

Del mismo modo, Jodelet (1989) observa que el rango que se le presupone a las 

palabras "medio ambiente" es m~iltiple ademas de qua estas palabras no designan 

lingijisticamente una realidad especifica, al menos en frands (y al parecer tampoco 

en espariol), donde segtin 10s diccionarios oficiales, es definido como el resultado de 

una accion: la de estar alrededor. 

A pesar de esta imprecisi6n se ha popularizado la expresibn medio ambiente a 

partir de diversos desastres y wntaminaci6n de la naturalera, 10s primeros que han 

tratado estos temas han sido las ciencias naturales, la biologia y mas concretamente 

la ecologia, por lo que actualmente hay una wnfusi6n de planteamientos entre lo 

ambiental y lo ecolbgico, ademas de 10s nuevos enfoques que hacen que 10s 

problemas ambientales Sean todavia dificiles de definir. Se ha tratado de solucionar el 

problema terrninologiw, hablando de ambiente social, ambiente natural y ambiente 

wnstruido, per0 este esquema tampoco da respuesta clara al wncepto de ambiente 

global. Mas bien se deja un debate abierto. 

Para dar una idea de esta gran diversidad, se mostrarh en forma resumida cuatro 

definiciones de medio ambiente que Boada (1997) encuentra en la bibliografia y 

documentacion especializada vigente: 

1) Conjunto de elementos que pueden actuar sobre el individuo 

2) Conjunto de factores: flsiws, quimiws y biol6gicos a 10s que esta sometido el 

ser vivo. 



3) Conjunto de todas las formas o condiciones extemas que acttian sobre un 

organismo, una poblacion o una comunidad. 

4) Sirve para definir toda la sociedad y naturaleza, habitat, ciudades, ewnomia, 

instituciones y cultura. 

Por lo anterior, se puede observar que no se ha superado la imposibilidad de 

definir y operacionalizar dicho conmpto de fonna fidedigna. Todo aquello a lo que se 

le llama "medio ambiente" es alguna wsa mAs, ademes de lo que se puede llamar 

con otro nombre. Es una palabra de la que se ha exagerado su uso, por lo tanto 

feymuy (1996) dice que no hay nada llamado "medio ambiente", ya que este terrnino 

lo designa todo, y por lo tanto nada: ilas casas al rnismo tiernpo que 10s anuncios, 10s 

bosques al mismo tiempo que las ballenas, las ciudades al rnismo tiernpo que las 

ardillasl, de esta forma el "rnedio ambiente" no es mas investigable de lo que es la 

"naturaleza" o "Dios". 

Claro que tambien hay 10s que prefieren ahorrarse este primer paso de 

conceptualization del objeto de estudio, wmo se muestra en la siguiente declaration: 

"Dejo para 10s tedriws puros la definicion del marco conceptual que pennita delimitar 

con cierta exactitud que se puede entender por medio ambiente. Yo trabajare con 

aproximaciones universalmente aceptadas" (Bartolorn6 1992. p.209) 

Sin embargo, aunque en la mayoria de las investigaciones no se de una definicion 

explicita del medio ambiente, siempre hay una conmptualizacion implicita que delimita 

la forma de abordaje y 10s objetivos de 10s estudios, de hecho a partir de unas 

determinadas conceptualizaciones se han desarrollado lineas de investiiaci6n, como 

se expondrd con mas detalle en el siguiente apartado. 

1.1. Lineas de investigacldn 

Dentro de la psicologia ambiental, se han producido muchos trabajos que tratan de 

explicar la relacion que guarda el hombre con su medio ambiente, Saegert y Winkel 

(1990 caados en Corraliza, 1997) hacen una revision de estos y las enrnarcan en tres 

paradigmas complementarios: el de la adaptation, el de la estructuracion-accio y el 

de las fuerzas socioculturales (Ver tabla 2). 



Tabla 2. Fuente: Corraliza (1997, a partir de Saegert y Winkel, 1990). 

i ADAPTACION i ESTRUCTURA - i FUERZAS SOCIO- 

ACCION CULTURALES 
.................. J__ ...................................................... L.................................. .. 
Concepto de Cualidades fisicas i Espacios, lugares, i Escenarios y sistemas 

ambiente j interacciones, i servicios j definidos 

j transformation. i socioculturalmente 
....... ......................................................................................................... 
Contenidos y i Perception j Uso del espacio, j Significado, simbolismo, 

temas de j ambiental, i organizacion fisica i territorialidad, 

investigation / cognition ambiental, i ambiental, barrios i comportamiento colectivo 

induidos i estr6s ambiental y j y vecinos, j ante riesgos ambientales, 

i preferencias visuales i psicologia j ecologia del delito 

i ecologica 
.................. 4 ........................................................ L.................................... 

Aplicaciones i Salud, bienestar j Equipamiento, i Prevencibn, calidad de 

i ambiental, i bienestar, i vida, satisfacci6n. 

i equipamiento i comunitario 

j individual 

El paradigma de adaptacion, conceptualiza al ambiente de acuerdo a sus 

cualidades fisicas, en donde el individuo se enfrenta a las exigencias de las 

condiciones ambientales, como es un enfoque basado en la adaptacion el ambiente 

es considerado wmo una fuente de estimulaci6n que demanda del organism0 la 

actividad de la atencion constante, por lo que empiezan a proliferar 10s estudios sobre 

el'fen6meno de sobrecarga tambien conocido como "overload' en donde se manipula 

el ruido o la temperatura para provocar un exceso de estirnulacion ambiental que 

exceda la capacidad de procesamiento de informaci6n. 

Paralelamente, tambien se experiments con situaciones de "underload' que 

pueden caracterizarse por la baja estimulacion para analizar su incidencia en el 

bienestar y el desempeiio psicologico (Milgram, 1970 citado en Corraliza, 1985). De 

igual forrna, el estudio de 10s procesos de estres ambiental es uno de 10s apartados 

centrales en este enfoque, en donde el ambiente es una variable independiente que 

explica la varianza del comportamiento individual ylo grupal, por lo tanto, el objetivo 



analitico principal consiste en categorizar 10s tipos de respuestas provocadas por 

diferentes caracteristicas ambientales. 

En el segundo enfoque planteado por Saegert y Winkel (1990 citados en Corraliza, 

1997), el ambiente es considerado como un conjunto estructurado de seiiales (fuente 

de infomacion) que el sujeto ordena, almacena y rewpera en funcibn de las 

exigencias que aparecen wando pone en marcha sus planes e intenciones. Al 

conceptualizar al ambiente como estructura de oportunidades, el anfilisis de la 

interaction personalambiente se centra en la relacion de las demandas generadas por 

las actividades y metas de 10s individuos con las caracteristicas del ambiente, 

orientfindose hacia la maximization de las metas y el desempefio de roles que 

contribuyan ai mejor desarrollo de la interamion, enfatizfindo el caracter planificador 

de la relacidn con el entomo. 

Kaplan (1973, citado en Corraliza, 1985) explica que el ambiente constituye el 

morco o escenario en el cual el individuo desarrolla planes de amidn, que se elaboran 

sobre el ambiente y slmult&neamente, son objeto de limites y posibilidades qua el 

ambiente ofrece. De la misma forma que el ambiente no es concebido unicamente 

como fuente de estimulacion, el individuo no es ljnicamente el receptor pasivo de 

estimulacion, sino que se destaca el caracter activo del sujeto. Consecuentemente, el 

estudio de la representacion espacial por medio de mapas cognoscitivos, asi como el 

significado del espacio y 10s criterios de preferencia son temas que ha desarrollado la 

psicologia ambiental a partir de esta especifica acepcidn del ambiente. 

Downs y Stea (1977 citados en Holahan, 1991) sefialan que la elaboracidn de 

mapas cognoscitivos juega un rol adaptativo en la vida diaria. A partir de un mapa 

cognoscitivo dado, el individuo establece 10s principios de una estrategia de conducta 

en el ambiente. Se considera que la elaboracibn de mapas es un componente basico 

de la adaptation humana y que el mapa cognoscitivo es un requisite tanto para la 

supewivencia como para la wnducta diaria. Es un mecanismo de regulaci6n mediante 

el cual el individuo puede responder a dos interrogantes bfisicas en forma rapida y 

eficiente: 1) &En ddnde se encuentran ciertas cosas de valor?; 2) ~C6mo llegar a ellas 

desde donde estoy?. 

En el tercer enfoque se define a1 ambiente como sociowlturalmente desarrollado, 

por lo que el entomo se interpreta en t6rminos wlturales y las funciones que se le 



atribuyen varian segirn las demandas sociales y politicas, de forma que la adaptation, 

las metas y objetivos relacionados con el entomo no dependen exclusivamente da 18s 

propiedades del ambiente ni de las caracteristicas personales. Sino que tienen que ver 

con aspectos tales como la perception de riesgo, creencias, attitudes y atribucion 

(Hernandez y SuArez, 1997). 

Un ejemplo de la aplicacion de esta conceptualizaci6n del medio ambiente se 

puede ver en la Psicologia Ecol6gica de Barker en la que se desarrolla el concept0 de 

escenario conductual (Barker 1968 citado en Sandrador, 1986), que, rompiendo con el 

determinism0 ambiental, penite incorporar aspectos multiples: sociales, fisicos, 

culturales y psicosociales, que son 10s que van a configurar el escenario. Un 

escenario conductual posee las siguientes atributos: "Contener un patron repetido de 

conducta; una estructura fisica determinada; un tiempo y lugar especifico y la relacion 

congruente entre la conducta y la estructura fisica". 

Por lo anterior se puede ver qua cada enfoque tiene una conception implicita de lo 

que es el ambiente y la forma de vincularlo con el ser humano, de hecho la psicologia 

ambiental nace con el intento de explicar las relaciones hombrelambiente y de 

entrada ya nos encontramos con una dicotomia que ofrece la opci6n de enfatizar una 

de las partes. La propia definiu6n de la psicologia ambiental que propone Holahan 

(1991) nos confirma esa dicotomia, porqua se le considera como "el area de la 

psicologia cuyo foco de investigation es la intenelaci6n del ambiente fislco con la 

conducta y la experiencia humanas". 

Como se verA, este Bnfasis sobre la interrelacion del ambiente y la conducta es 

importante, porque no solamente 10s escenarios fisicos afectan la conducta de las 

personas, tambi6n 10s individuos influyen activamente sobre el ambiente. 

Stokols (1990 citado en Corraliza, 1997) alude a tres perspectivas que definen 

estrategias distintas de explicaci6n frente a 10s problemas de la relacion 

individuo/ambiente: 

a) Una perspectiva minimalista, que ignora o minimiza las consecuencias de la 

relacion entre el individuo y el medio ambiente fisico. 

b) La perspectiva instrumental, que pone el acento en el ambiente fisico como un 

recurso para lograr metas conductuales o economicas. 



c) Una perspectiva espiritualista que considera al ambiente como un fin en si 

mismo, que puede ofrecer oportunidades para que la gente se sienta atraida por las 

virtudes de sus cualidades simbolicas y afectivas. 

La primera perspectiva dia con dia va perdiendo fuerza, ya qua desde distintas 

disciplinas se esti reconociendo la urgencia de comprender esta problematica, y las 

otras dos se han desarrollado hasta formar lo que hoy se wnoce como 

antropocentrismo y ecocentrismo o biocentrismo. 

1.2. Antropocentrismo versus ecocentrismo 

En el antr0pocentrisrn0, es donde se le da prioridad a las consecuencias sobre el 

bienestar del ser humano, por lo que aqui se pueden englobar 10s valores: 
.> 

a) egoistas donde las personas guian sus acciones con respecto al ambiente 

segtin su utilidad, riesgo y costelbeneficio y 

b) altruistas en el sentido de que la conducta altruists implica autosacrificio en 

relacion con otros seres humanos. 

El ecocentrismo se refiere a las valoraciones ecol&icas, como funcion de alguna 

causa profunda, ideolbgica, religiosa o cultural. AmBrigo, GonzAlez y Aragonbs (1995) 

se preguntan si dentro del concepto "ecocentrisrno" y "antropocentrismo" tambibn 

cabria plantearse algunos interrogantes sobre 10s que se proponen investigar en 

futuros trabajos: ~Hasta  qu8 punto el concepto ecodntrico y antropoc8ntrico son 

visiones contrarias sobre el medio ambiente? ~lndica una puntuacion baja eq 

ecocentrismo que la gente es antropoc6ntrica y viceversa, o son conceptos totalmente 

independientes como parece desprenderse de 10s resultados empiricos obtenidos en 

algunos trabajos? Por lo tanto, estas categorias aunque empiezan a tomar fuerza 

entre 10s expertos, todavia estan en etapa de construcci6n. 

Por otro lado, vemos qua a pesar de la falta de colncidencia en 10s resultados de 

diversas investigaciones, se sigue tratando de encontrar 10s factores que tienen un 

mayor valor predictivo de conductas de participacidn y responsabilidad ecologica. Con 

esta finalidad Suarez, Hess y Martinez (1994) han realizado varios estudios hallando a 

las creencias como un factor determinante de las conductas, por lo tanto han 

continuado su trabajo centrAndose en la evaluscion de 10s modelos de creencias que 

las personas tienen acerca de la relacion hombre-medio amblente. De 10s datos 



obtenidos por diversas tecnicas (entrevistas, cuestionarios, grupos focales) han 

descubierto que la gente wnceptualiza la relacion hombre-ambiente, principalmente 

con cinw teorias o modelos. 

En la primera teoria, etiquetada como desarrollista, la naturaleza, aparece wmo un 

elemento de conquista y supeditado a la idea de bienestar material por el desarrollo 

ewn6mico y tecnologico. 

Por el contrario, en un segundo modelo, denorninado teoria naturalista, se plantea 

la necesidad de que el hombre aprenda de la naturaleza y se integre en su medio, sin 

sobrepasar 10s limites ewlogicos en su desarrollo. 

La teoria ambientalista, el tercer modelo identificado, parte de una concepcion 

ewlogicamente centrada desde la que se defiende la idea del bienestar humano 

vinculado a la defensa de 10s ecosisternas, de tal f o n a  que 10s problernas ecol6gicos 

se solucionen mediante un cambio en habitos de vida y actrtudes. 

La warta teoria, la del desarrollo planificado, wncibe el progreso integrado con 10s 

factores ewldgicos y de control del desarrollo industrial y tecnologico. La soluci6n al 

deterioro ambiental pasa, desde esta perspectiva, por el control de rewrsos y la 

b~isqueda cientifica de tecnologias adewadas al equilibria ewl6gico. 

La teoria ewloglsta, en cambio, se plantea la necesidad de nuevas f6rmulas de 

organization social que acerquen al ser humano a una nueva concepcion del 

progreso integrado, ajustado y respetuoso al medio ambiente. 

De las cinw teorias expuestas anteriormente, se puede ver una clara tendencia 

antropocentrica, solo la teoria ambientalista, se podria caracterizar dentro de una 

vision ewc6ntrica. 

En el ambito educative Romaiia (1996) westiona estas teorias y propone 

alternativas de cambio que se pueden irnplementar desde la propia eswela, por lo 

que empieza por analizar 10s diswrsos wexistentes en nuestra sociedad y descubre 

mas o menos implicitas las siguientes variantes: 

a) Variante tecnocientifica 

Esta propuesta constituye el discurso dominante en las sociedades desarrolladas 

en donde se considera a la naturaleza como objeto y al Ser humano como poseedor y 

gestor de la misma gracias a la aplicacion de la razon. 



En esta perspectiva una persona esta educada desde el punto de vista ambiental 

si conoce "las leyes de la naturaleza" y si actira en consecuencia para no 

contrariarlas. Por lo tanto, el objetivo de la educacion ambiental se reduciria a la 

consewaci6n de la naturaleza. En donde el referente Btico fundamental es la idea de 

responsabilidad, en un discurso del tip0 "todos somos responsables del cuidado y 

conse~acion de lo que nos rodea, la naturaleza depende de nosotros, la suma de 

todas las contribuciones individuales es lo que permitira la soluci6n deseada". Desde 

esta posicion se mistifica la naturaleza, puesto que conviene enseiiarla como 

justificacidn y este tip0 de educacion ambiental es simplemente educacion para el 

consumidor, para seguir consumiendo per0 de forma sostenible. Y es aqui donde 

comienza toda una industria de productos con etiqueta "ecobgica" donde no se 

cuestiona el actual sistema qua ha hecho posible el deterioro ambiental, sino al 

contrario, en la misma l6gica de consumo, se vende la ilusi6n de la conservation del 

medio ambiente. 

b) Variante ecologista 

Arranca de una premisa basics, 10s problemas de la naturaleza son consecuencia 

de las estructuras que generan injusticias y desigualdades entre 10s seres humanos. 

Por ello la educacibn ambiental no puede ser neutral, sino ideol6gica, es una accion 

politica para la transformaci6n social, este tipo de educacibn perseguira ejercitar 

formas de consciencia critica, de resistencia a la presentaci6n del problema ecol6gico 

como problema ijnicamente tbcnico, de foment0 de cambios hacia estilos de vida 

menos competitivos, mas grupales y cooperativos. 

Las dos posturas anteriores son de hecho antropodntricas, es decir, su objetivo 

fundamental es la defensa de la especie humana, bajo criterios de mayor o mejor 

desarrollo material y de mayor justicia social y desarrollo cultural en donde la 

naturaleza, sigue siendo un valor necesario para tal objetivo. 

c) Variante romantics radical 

En donde la naturaleza seria prioritaria al mundo de lo humano-social. Es decir, el 

valor fundamental a defender es el biocentrismo. Dentro de esta optica se ha 

desarrollado una postura llamada "ecologia profunda", que viene a proponer a la 

naturaleza como valor guia, la naturaleza ahora, se convierte en el sujeto, al que el 

ser human0 y sus creaciones culturales deben subordinarse. 



La "naturaleza es sabia", por lo tanto se tiene que aprender de ella, sin embargo 

aceptar esto es olvidarnos que la naturaleza es un proceso mediado por nuestras 

categorias culturales y qua no hay conocimiento natural sino construido. 

lndependientemente de que se asuma una postura antropodntrica o ecodntrica, 

10s primeros movimientos sociales a favor del ambiente tomaron como bandera a la 

ecologia y por lo tanto se habla de un ecologismo. Sin embargo, esta postura en la 

actualidad ya se cuestiona por lo que se ha propuesto hablar de ambientalismo. 

1.3. Ecologismo versus ambientalismo 

Quadri (1991) afirma que las inquietudes y demandas ecolbgicas de la poblaci6n 

han enriquecido la participacibn y fortalecido a la sociedad civil ademas de que la 

palabra "ecologia" ha adquirido carta de naturalizacidn en el lenguaje popular con 

significados variables y poco definidos, si se quiere, pero con una intuicibn Clara de lo 

que implica. Por ello todavia no existe un consenso de 10s conceptos "ecologismo" y 

"ambientalismo", ya que hay autores que 10s toman como sinbnimos o dan por hecho 

que hay acuerdo en su sentido. 

Aceves (1996) define a 10s "ambientalistas" como grupos de personas integradas 

en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) regularrnente vinculadas al 

desarrollo y la promoci6n social popular que estdn cercanos a 10s "consewacionistas" 

por sus intereses para presewar la naturaleza, aunque tambi9n de 10s "ecologistas" 

por su animo dispuesto a palticipar en la movilizaa6n social. 

Por su lado, Leff (1989 citado en Sandoval, 1991) afirma que en la actualidad el 

mero ecologismo ya quedo rebasado, dando paso a la emergencia de un nuevo 

movimiento social de mas amplia perspectiva de lucha que, en todo caso, podriarnos 

denominar de ambientalista ya que Bste es un wncepto mucho mas rico a diferencia 

del que estA manifiesto en las politicas consewacionistas y en 10s movimientos 

ecol6giws de algunos paises. Pero una raz6n mas profunda surge del hecho de que 

las reivindicaciones de 10s movimientos ambientalistas, si bien incorporan el derecho 

al acceso democrfrtico a 10s recursos y las condiciones de un equilibria ecol6gico para 

un desarrollo sostenido, no estdn guiados por una racionalidad ecolbgica. El 

ambientalismo no pretende restablecer las condiciones 'naturales" de insercibn de la 

especie humana en la naturaleza, sino incorporar las condiciones ecokjgicas y 



naturales en conjunto con las condiciones sociales que determinan el desarrollo de la 

humanidad y de cada comunidad para la satisfaccibn de necesidades y demandas 

culturalmente deflnidas. 

Estas demandas se han ido complejizando ya que el ambiente, gracias a la mano 

del hombre, se ha diversificado enormemente. Al clasificar estos nuevos entomos, se 

genera una nueva dicotomia, el ambiente natural y el construido. 

1.4. Entomo natural versus entorno construido 

El estudio del entomo natural tuvo una creciente importancia a partir de que 

algunos sectores de trabajadores que empezaron a tener rnds horas libres, por lo 

tanto se diversificaron las actividades de ocio, entre las que se encontraban algunas 

dentro de entomos naturales, ello wndujo a que las primeras investigaciones se 

centraron en encontrar 10s factores predictores de las preferencias entre ambientes 

naturales como: montafias, cabones y desiertos, asi como 10s beneficios psicoldgicos 

de la naturaleza o la respuesta estetica y afectiva ante la naturaleza (Levy-Leboyer, 

1985). 

Macnaghten (1993) hace una critica a este tipo de estudios ya que afirma que en 

estos se asume que la naturaleza esta dada como una entidad singular y existe solo 

en areas que no han sido tocadas por la humanidad, lugares definidos como 

imperturbados o virgenes, de hecho se le define como "wilderness" (salvaje). Siendo 

que encuentra varias ideas o construcciones sobre la naturaleza, que definen la forma 

en que las personas se relacionan con ella, al menos clasifica cuatro diferentes 

discursos sobre la naturaleza y pone en westion la diwtomia ambiente natural versus 

ambiente construido. En wanto al concept0 de "entomo construido" se han generado 

amplias discusiones acerca del papel de la arquitectura y su influencia en la definicion 

de relaciones sociales. Como seAala Rapoport (1976 citado en Amerlick, 1995). el 

determinism0 del medio natural en relacion con el comportamiento humano habia sido 

tradicionalmente aceptado dentro del ambito de la planeacion y el disetio. En cambio, 

al entorno construido se le considera mds bien como un context0 que posibilita la 

organizacion espacial, 10s sistemas de significado y la comunicacion entre 10s seres 

humanos. 



Amerlick y Bontempo (1994) consideran al entomo construido como un concept0 

abstract0 empleado para describir 10s productos de la actividad edificadora del 

hombre. En su sentido mAs amplio se refiere a cualquier alteraci6n fisica del entomo 

natural por la construction humana: desde hacer fogatas hasta edificar ciudades. 

lncluyendo viviendas, templos y casas de reuni6n creados para cobijar, definir y 

proteger sus actividades. Tambien se incluyen espacios definidos y delimitados, mAs 

no necesariamente encerrados, como las Areas al descubierto en un nucleo de casas. 

una plaza o una calle. 

Amerlinck (1995) afirma que las construcciones estructuran el espacio humano 

ambiental, ya que el ser humano no solo percibe. sino que integra el entorno fisico 

definido por las edificaciones y reproduce esta estructura espacial en otros contextos, 

piensa con ella y trabaja con ella. 

El entomo construido tambien es organizacion del tiempo, qua refleja el concept0 

temporal prevaleciente en la sociedad e influye en 61, sea en cuanto a la 

estructuracion mas general ciclica o lineal, a su valoracion y division, sea en relacibn 

al ordenamiento de actividades y sus ritmos temporales; por otra parte, el entorno 

tambien refleja el tiempo en la duraci6n y edad de lo construido. Las dimensiones de 

organizacion espacial y temporal est6n estrecha y mutuamente relacionadas. Otra 

propiedad del entorno es ser el soporte de la organizacibn de significados, y en 

consecuencia puede analizarse como una organizaci6n para la comunicacibn, es decir 

como un canal de comunicaci6n. 

Amerlinck, y Bontempo (1994) muestran c6mo el medio construido da sosten y 

continuidad a 10s procesos culturales, analizan las definiciones de wltura que 

Rapoport agrupa en tres conceptualizaciones. En la tabla 3 se resume la forma en 

que este medio es el soporte material de 10s procesos sociales, ademas de ser un 

elemento activo que influye en la estructuracidn misma de la realidad social. 



Tabla 3. Funcidn del entorno en el mantenimiento de la cultura. 
Fuente: Amerlick y Bontempo, 1994. 

LQUE ES LA CULTURA? 
El modo de vida caracteristico de un g ~ p o  I El sistema de simbolos, sianificados Y erauemas transmitidos mediante cMiaos simbdlicos I 

El conjunto de estrategias Gaptatwas para la supewivencia reladonadas con rewrsos y ecologia 
LQUE HACE LA CULTURA? I L Q U ~  HACE EL ENTORNO CONSTRUIDO? 

1. Como atributo distintivo del grupo j 1. Como cread6n del grupo 
Hace que 6ste mantenga su identidad y su i. Posibilita que estemantenga su identldad 
diversidad. j y exprese su diversidad 
Determlna cuales son las caracteristicas y i 
criterios importantes, validos, utiles y / 
sianificativos oara definir el aruoo - .  
~ef ine 10s ~im'ites del gpe ............................. ........................................................................... 
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El medio ambiente construido mas complejo que se ha desarrollado, es la ciudad, 

ya que esta ademas de ser un hmbito geogrfifico tiene funciones estructurales en 

donde lo social y lo psicosocial no solo se expresan en ese espacio, sino que se 

constituyen dentro de la misma. 

Giral y Rueda (1998) a f inan  que la ciudad ha sido el mejor instrumento que la 

humanidad ha creado para satisfacer sus necesidades de desarrollo, de intercambio, 

ciencia, cultura e infonacion. En las postrimerias del siglo XIX, al mismo tiempo que 

se consolida la industria, se afianza aun mas el dominio de la ciudad y las urbes se 

convierten en el centro de inmigradon de la poblacion en busca de mejores 

condiciones de vida, 

Corraliza (1994), nos indica qua en 1950 el porcentaje de poblaci6n urbana en 

paises desarrollados y en vias de desarrollo era, respectivarnente 53.8% y 17%. En 

1990 habia ascendido hasta 72.5 % y 33.6%. La proyeccion para 10s proximos anos 

confirma esta tendencia al increment0 del porcentaje de poblacion urbana en todos 

10s paises, por lo que el estudio de lo urbano se ha hecho imprescindible. 

Nivon (1993) a f i n a  que las zonas metropolitanas actuales no alcanzan a ser 

comprendidas por la polaridad tradicional ciudad-campo, que habia sido una de las 



bases heuristicas de la comprension de la ciudad. Es dificil pensar en las grandes 

ciudades como escenario de la transicion de la agricultura a la industria y de esta, tal 

vez, a 10s sewicios. La complejidad de 10s procesos tecnoldgicos actuales nos lleva a 

mirarlas como las sedes de una nueva interaction de estos grandes sectores, basada 

en la infomacion como nuevo determinante de la productividad. 

Al revisar c6mo se ha wnceptualizado a la ciudad, encontramos frecuentemente, 

que se le define diferenciandola de las zonas rurales, de hecho esta dicotomia 

campo-ciudad se puede ver en 10s adjetivos campesino y citadino que engloban 

formas de pensamiento y actuacion muy diferentes, aunque no se viva en la ciudad o 

en el campo hay una wnstruccion social de lo que implica eso. 

Sin embargo, esta dicotomia ya no es tan marcada o radical, cada vez se vuelve 

mas difusa ya que en la actualidad podemos enwntrar espacios intermedios, en la 

'tabla 4 se muestran las watro combinaciones que se identifican con base en la 

combinacion de estos dos elementos. 

Tabla 4. Tipos de entornos. 

Los tipos "a" y " d  son espacios totalmente urbano y rural respectivamente, que 

tradicionalmente se han descrito y han sido objeto de la dicotomia campo-ciudad. En 

cambio el tip0 "b" se enwentra caracterizado por ubicarse geoghficamente en una 

montaiia o un valle con bajo porcentaje de construcciones, en donde se ve a1 campo 

como el que brinda una mejor calidad de vida, pero que recrea todo el estiio de vida 

de una ciudad, es decir, se cuenta con todas las comodldades (electrodomesticos de 

gran gasto energbtico, habitos de wnsumo), y la tecnologia que pemite mantener 10s 

habitos y costumbres de la ciudad, por ejemplo el teletrabajo que genera un estilo de 

competitividad similar al que se presentan en la ciudad, reafirmando esto, Sosa (1997) 

nos seiiala que se da una transposicion mimetica de las formas de vida urbanas al 



medio rural, merced al influjo y a la estimacion, de la ciudad como superior y mas 

avanzada. 

Sosa (1997) nos sefiala que se da una transposici6n mimetica de las formas de 

vida urbanas al medio rural, merced al influjo y a la estimacion, de la ciudad como 

superior y mas avanzada. Aunque hay que aclarar que mas que un mimetismo 

automatico, se trata de un proceso largo que involucra el aprendizaje, el conflict0 de 

valores y el cambio de attitudes entre otros. 

El tip0 "c" se caracteriza por estar realmente dentro del espacio de la dudad, donde 

se han implantado medidas, donde se ha intentado recrear la vida del campo 

ajardinando plazas duras por ejemplo, o 10s propios habitantes, empiezan a realizar 

incursiones en el mundo rural en las vacadones y 10s fines de semana, valorando al 

campo como lugar de descanso, sin dejar de vivir en ciudad. 

Heimstra y McFarling (1979) afirman que rnuchos parques nacionales y las areas 

campestres que son centros de recreo con elementos hechos por el hombre, se 

pueden considerar como entornos naturales simulados pues ofrecen al usuario 

caracteristicas pr6ximas a ciertos rasgos o aspectos de un entomo natural autbntico. 

ya que han sido construidos para que la gente pueda estar en contact0 con la 

vegetation, con 10s espados abiertos, con 10s rios, que son elementos del entomo 

natural, ademas de tener las instalaciones para realizar gran cantidad de actividades 

como: pesca, campamentos, caminatas, alpinismo, equitacion y muchas otras. 

Tambien se pueden encontrar estas instalaciones de recreo al aire libre realizadas en 

las zonas y wmunidades resldenciales. Para muchos, tales instalaciones (la natacibn, 

el golf, el excursionismo, 10s paseos en bote y el tenis) constituyen la pdncipal o unica 

fuente de interaceion con lo que ellos consideran entorno natural. 

Cada uno de 10s cuatro tipos de espacios brevemente esbozados pueden dar pie a 

futuras investigaciones para explicar \as dinhmicas que se generan, en la presente 

investigation el espacio "a", es decir, el que se ubica en la ciudad y en el que se 

desarrolla una reacreacibn y una vivencia urbane, es el que se retoma, por su 

importancia cada vez mas creciente. Porque podemos decir que si antes se 

consideraba a la ciudad como el lugar de que se habia dotado el ser humano para 

vivir y desarrollarse; hoy constatarnos la parte cuantitativa de esta intuicion del siglo 



pasado. Pablo (1998) afirma que: "Mbs del80% de 10s europeos viven en ciudades, Y 

antes del fin del siglo la mayor parte de la humanidad serA urbana". 

Por lo que la tendencia a la urbanization cada vez mayor y mbs acelerada, ha 

puesto a la ciudad como el mhximo exponente de la creacion del ser humano y de 

hecho ha devenido su medio "natural", por lo menos en un alto porcentaje de la 

humanidad. Asi tenemos que una gran parte de 10s grupos de nuestra sociedad vive 

en entomos urbanos, en 10s wales han ido aumentando problemas de orden social y 

ambiental. Vivir en la ciudad es, probablemente, el rasgo mas comun de 10s 

habitantes del planeta, incluso cuando no se vive en una gran metr6poli, la presencia 

imaginaria de la ciudad se hace efectiva a travbs de reclamos que la hacen presente, 

por ejemplo, en sus reslduos, o de la expectativa compartida de individuos que 

pugnan por acceder al modo de vida de la ciudad, por lo tanto vivir en la ciudad es 

una categoria relevante y diferencial del analisis psicol6gico. 

Una de las formas interesantes de abordaje la deja ver Castells (1979, citado en 

Novo. 1995), al decir que donde hay ciudad, no solo hay funcionamiento urbano, sino 

tambien -y al mismo tiempo- lenguaje urbano. Si el sistema ecol6gico permite captar la 

interrelacion de las actividades que dan vida a una ciudad, el sistema semiologico nos 

hace comprender la wmunicacion establecida entre 10s actores a travbs de su 

situacion sembntica, localizada para cada uno con la diversidad del marw espacial. 

Ya que tambibn es una estructura simwlica, un conjunto de signos que facilita y 

permite el establecimiento de contactos entre sociedad y espacio. Entendlendo a la 

wmunicacion en forma amplia, la cual contempla tanto el lenguaje verbal como no 

verbal de 10s sujetos, por lo qua 10s comportamientos tambi6n forman parte de este 

sistema simb6lico. 

Para comprender mejor al medio ambiente urbano construido, se dara en el 

phximo apartado una pequeha descripcidn de su historia, tratando de mostrar que no 

es un concepto estatico, ya que ha sufrido una evoluci6n pasando del paraiso terrenal 

mitico con recursos energeticos inagotables, a ser el nucleo que aglutina todos 10s 

problemas del planeta. 

Pol (1988) relate cdmo surgen 10s estudios de la cuidad en Europa, seAala que 10s 

paises mas castigados por la Segunda Guerra Mundial tuvieron que afrontar la 

rewnstrucci6n urbana y global de la sociedad. profundamente alterada. Ello genero 



un notable desarrollo de estudios urbanos, de la vivienda, de la adaptation a nuevos 

entornos y de la produccion social del espacio. En esta primera etapa fueron 

realizados principalmente por la sociologia, con alguna patticipacion puntual de la 

psicologia, especificamente en Gran BretaAa y la antropologia social en Francia. Mas 

adelante, con el progreso ewnomico se wrnenz6 a afinar mas sobre la problematica 

del entorno wnstruido, y 10s arquitectos iniciaron la dernanda de psidlogos sobre 

aspectos de la interaction del individuo con diferentes entornos. 

1.5. Estudios sobre la ciudad 

Por otro lado, en Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial, la gran 

ciudad se wnviette en punto de llegada de un amplio flujo rnigratorio proveniente de 

Europa, Asia y de las wmunidades rurales, creando un brutal crecimiento poblacional 

en donde la combinaci6n estridente de grupos etnicos, de nacionalidades y de clases 

sociales distintas, aunado al desempleo, la falta de viviendas y el uimen, forman el 

cuadro de problemas tipiws de ciudad. 

En la escuela de Chicago, durante la dbcada de lo6 veinte, nacio la sociologia 

urbana como disciplina autonoma que trato de buscar las relaciones entre 10s 

individuos y la ciudad. Sus exponentes pensamn qua la ciudad, por sus 

caracteristicas socioespaciales consUtuye un verdadero ambiente ewl6giw donde 

tiene lugar el comportamiento hurnano. Por tal rnotivo esta escuela vi6 a la ciudad 

como un medio en el que la sociedad urbana lleva a cab0 procesos naturales 

similares a 10s de cualquier organistno vivo, tales como: rivalidad, wmpetencia y 

simbiosis, en dicho espacio tambi4n se dan lugar procesos adaptativos de 

concentration, invasion, sucesion, que realizan 10s grupos sociales para rnantener sus 

ventajas y asegurarse la supewivencia. 

Guevara (1998) cuestiona el reduccionismo de esta escuela que wnsidera a la 

ciudad solo como representante de una masa creciente de organismos en lucha para 

satisfacer las necesidades elementales de supewivencia. Ahi se sobrevalora la base 

biologica de la sociedad. Para el wnjunto de la eswela de Chicago, la separacion 

entre lo biotiw y lo cultural, como si se tratara de distinguir lo natural y lo artificial en 

un dualism0 que no por atractivo deja de ser engaiioso, llev6 a una serie de criticas, 



que salvo raras excepciones, no contribuyeron a consolidar una teoria social del 

espacio. 

Leal (1997) enfatiza que la gran ruptura con 10s planteamientos de la denominada 

sociologia urbana, y en concreto 10s planteamientos de la eswela de Ecologia 

Humana surgen sobre todo a finales de 10s aiios sesenta, con 10s planteamientos de 

Manuel Castells (1986 citado en Corraliza, 1994) que setiala el carhcter meramente 

ideologico de la sociologia urbana e intenta replantear 10s fundamentos para el 

anhlisis de 10s procesos sociales urbanos. 

Siguiendo el anhlisis historico que hace Sosa (1997) sobre la ciudad, se puede ver 

que ha sido variable su caracterizaci6n, en su nacimiento con la desmedida 

sobrepoblacion, se convirtio en un lugar de tembles constretiimientos, represiones 

profundas, aglomeraciones anomicas y multiples desaneglos (delincuencia, 

alcoholismo). 

Sin embargo en el siglo XX, el medio urbano, se convierte en el lugqr de variedad 

de riqueza y experiencias, el bienestar, de la elevation del nivel de vida, de la libre 

opinion, de 10s enwentros y de las dlversiones. 

Mediado el siglo, sih embargo, esta imagen luminosa se empieza a llenar de 

claroscuros : la variedad y diversidad urbanas no escapan a la repetition mednica; la 

autonomia penitida no este exenta de cierto gregarismo impuesto; el bienestar va 

awmpaiiado de fatiga; las ventajas de la individualizaci6n discurren junto a las 

desventajas de la atomizaci6n y de la soledad. 

Per0 ya desde 10s atios sesenta, y a lo largo de las tres ultimas dbcadas, parece 

mostrarse claramente las tendencias hacia el cuestionamiento y descontento de la 

racionalidad t6cnica que producla nuevas zonas residenciales que devenian en 

nuevas bolsas de anomia, de aumento de la burocracia, y 10s esthndares de 

individualizacion hace aparecer problemas de insatisfaccion y progresivo 

"empobrecimiento" humano. 

En este mismo sentido, otros autores se han preocupado por explicar 10s nuevos 

estilos de vida que se han ido conformando en las grandes ciudades siendo el rasgo 

mas caracteristico el estereotipo de que 10s espacios urbanos se caracterizan por ser 

lugares que presionan, que promueven el anonimato y que incrementan la sensacion 

de vacio. Ciertamente, la ciudad, como escaparate del desarrollo, con sus luces y 



sombras, ha creado un espacio nuevo para la vida humana, y corno tal, ha sido objeto 

de criticas, una de Bstas se encuentra el trabajo de Castells (1986 citado en Corraliza, 

1994) que habla del declive de la ciudad corno un entomo ideal para la vida, 

caracterizando esta crisis urbana por estar progresivamente dejando de ser un lugar 

para convertirse en un nujo en donde la tecnologia permite vastos procesos de 

interaction en el vacio, que incrementan la tendencia a la individualizacibn de la vida 

personal. 

De la misma forma Sennet (1975) denuncia que la estructura del espacio urbano 

de la sociedad arnericana tiende a elirninar 10s espacios espontaneos de interrelacion, 

potenciando el individualism0 que lleva a la incomunlcacibn y a la desconfianza entre 

10s individuos con la idealizacidn de unas formas de vida corno rnecanismos evasivos, 

lo cual irnpide alcanzar una situaci6n de rnadurez adulta. de la personalidad, formando 

una sociedad insegura y mitificadora que exige un control total para redudr la 

ansiedad, lo que el llarnara sociedad adolescente. 

En la rnisma linea Pol (1981) afirma que la planificaci6n previa se habra encargado 

de eliminar 10s sitios de encuentro, 10s centros sociales, 10s pequeiios bares y las 

tiendas familiares e incluso las iglesiaS y 10s centros politicos y sindicales, 

sustituyendolos por grandes cornplejos de sewicios impersonates y alejados de las 

zonas de residencia. 

Sin embargo, a lo urbano tarnbien se le puede caracterizar como uno mas de 10s 

bienes y recursos que sus protagonistas consideran como susceptible de apropiacibn 

y de confonnacion de la propia irnagen y semejanza de sus intereses. La ciudad se 

convierte en un territorio propicio para la diversidad, que ha creado tambien una 

multiplicidad de forrnas de conflict0 social y su rnodelaci6n y significacibn aparecen 

como la sintesis de esa disputa, en la que participan aqubllos que, ademas de 

padecerla, se proponen apropiarsela y transformaria. 

Nieto (1993) dice qua se deben recuperar distintas formas en que las ciudades son 

construidas social e hist6ricamente, es decir, las formas en que son apropiadas 

culturalmente y, finalmente, llenadas de significados y representaciones, por rnedio de 

procesos de elaboration sirnbblica. Se deberia tarnbien, de manera sistematica, 

recuperar, no solo en una dimensi6n social, sino subjetiva, la experiencia que significa 



vivir cotidianarnente la recuperacion de una ciudad que constantemente aparece 

corno expropiada, como ajena, como un medio hostil para la vida humana. En la 

ciudad existe un arnbito, especialmente cultural, donde se manifiestan un conjunto de 

practicas sociales, individuales y colectivas, qua se desenvuelven en espacios 

publicos y privados; estas practicas se dan en un espacio que socialmente tarnbikn ha 

sido construido por las industrias culturales; sin duda, estas practicas son susceptibles 

de un tratarniento analitico que permita recuperar la especificidad cultural de distintos 

cornponentes sociales que habitan, padecen o disfrutan la experiencia urbana de 

manera cotidiana. 

Corno se ha mostrado a lo largo del capitulo, el concept0 de rnedio ambiente es 

muy amplio por lo que fue necesario hacer una delimitaci6n para trabajar en esta 

investigation, en la revision se noto que las herrarnientas conceptuales utilizadas se 

basan en dicotomias, donde la importancia de uno de 10s elementos ha variado a lo 

largo del tiernpo, es decir, es un fenorneno en wnstante carnbio. Sin embargo, para 

fines prhcticos se ha elegido trabajar con el medio arnbiente construido urbano para 

tratar de entender el irnaginario que genera este espacio. Por tal motivo, en el 

siguiente capitulo se presentahn las principales perspectivas que han abordado la 

relaci6n del hombre con su rnedio. 



CAPITULO 2. PERSPECTIVAS QUE EXPLICAN LA RELACI~N 

CON EL MEDlO AMBIENTE 

Despues de haber definido el tipo de medio ambiente con el que se trabajo en esta 

investigation, resulta importante exponer algunos de 10s enfoques con que 

anteriorrnente se ha tratado el tema, pasando por las disciplinas cercanas a la 

psicologia, recuperando 10s antecedentes tebricos y las tecnicas metodol6gicas mas 

frecuentes, para analizar sus alcances y limitaciones, y poder hacer una propuesta 

que posibilite avanzar en el conocimiento de la relacion del hombre con su medio 

ambiente. 

2.1. Perspectlva mbdica 

Una de las aproximaciones mds antiguas que hacen referencia a la influencia del 

ambiente sobre el individuo ha sido trabajada por la medicina, enfodndose en 

analizar las respuestas del organism0 humano ante 10s estimulos que provienen del 

medio ambiente, en ocasiones la respuesta es adecuada y se logra la adaptation sin 

consecuencias desfavorables aparentes. Sin embargo, tambien hay respuestas 

insuficientes que producen daiios en alguna funcion vital y en casos mbs drambticos. 

se puede llegar a la muerte del individuo. 

Zamorano (1992), hace una recopilacion de 10s efectos que sobre el cuerpo del 

hombre ejercen 10s factores ambientales en condiciones naturales (considerando 

como tales aquellas que no han sido alteradas por la actividad humana), en estos 

estudios se contemplan: 

Las radiaciones electromagneticas como son: la radiacion infrarroja, radiacion 

visible y radiacion ultravioleta. 

La composici6n y presibn de la atmosfera 

La temperatura 

El sonido y el ruido 

La ionization ambiental 

Los resultados de estas investigaciones han contribuido al conocimiento de 10s 

efectos daiiinos a 10s que estamos expuestos y han dado las bases para el desarrollo 



de artefactos, productos, diseiios y normas ambientales que tratan de disrninuir 0 

eliminar las wnsewencias negativas. 

Por otro lado Legaz (1992) explica 10s efectos que tienen sobre la salud dei hombre 

10s principales rnetales contarninantes y el caracter toxiw de diversas sustancias que 

se enwentran corn~inmente liberadas por rnotores de cornbusti6n intema corno: el 

monoxido de carbono, hidrocarburos, oxido de azufre, particulas solidas, oxidos de 

nitrbgeno y, en rnenor proporcion, fluoruros y polvo de asbesto, ya que son el tipo de 

sustancias que se encuentran en altas concentraciones en las ciudades. 

Estos estudios han tenido repercusiones favorables en la prevention de 

enfermedades y en general aspectos relacionados a la salud de la poblacion, per0 no 

proporcionan las bases para explicar 10s fen6rnenos psicol6gicos que pueden generar 

10s ambientes citadinos. 

2.2. Perspectiva psicol6gica 

Dentro de la psicologia en general, el tema del medio arnbiente cobr6 irnportancia 

en la rnedida que las conductas de 10s individuos podian ayudar a detener el deterioro 

arnbiental y en el rnejor de 10s casos revertir 10s daAos causados, por lo que se ha 

centrado la investigation en las Conductas Ecol6gicarnente Responsables (CER). 

definidas por Herndndez y Suarez (1997) corno "todas aquellas actividades de 10s 

seres hurnanos cuya intencionalidad es contribuir a la proteccibn de 10s recursos 

naturales o al rnenos a la reduccibn de su deterioro". Con la finalidad de fornentar este 

tip0 de conductas en la poblaci6n, se encontr6 en la revision de literatura psicol6gica 

que se ha recurrido preferencialrnente a la utilizaci61-1 de herrarnientas conceptuales y 

la aplicaci6n de tecnicas que se fundarnentan en la teoria conductista y la teoria de 

las attitudes. 

2.2.1. Conductismo 

Dentro de esta coniente te6rica, se considera a las conductas corno operantes, es 

decir, se asurne que su ocurrencia puede incrernentane o decrernentarse en virtud de 

las contingencias con las que esten relacionadas. La estrategia de incentivos 

corn~inrnente usada son: 10s incentivos positivos o motivacionales, corno el refuerzo 

econornico o el soporte social. 



Sin embargo, cuando las wnductas ecologicamente responsables son percibidas 

por el actor wmo algo intrinsecamente motivado, moral o altruists, el incentivo 

econbmico puede wnducir a reconsiderar la wnducta ewlogica de un ambit0 moral a 

un ambito econ6miw. 

Otra estrategia que se ha utilizado es wnsiderar a la disminucion del importe de la 

factura o recibo del wnsumo de agua o energia en el hogar wmo elementos que 

sirven para la reatroalimentacion del wmportamiento de uso de estos recunos, pero 

hay que tener en cuenta que su efecto reforzante tiene un limite. Ademas de que este 

tipo de procedimientos han sido poco efectivos ya que al retirarse el reforzador se 

extingue la wnducta. 

Cone y Hayes (1984) estudiaron dos tipos de comportamientos wtidianos de la 

gente: el que va en direction de proteger al medio ambiente y el que, por el wntrario, 

lo deteriora. Enwntraron que 10s mejores resultados en programas de mejoramiento 

ambiental se han obtenido w n  la aplicacion del castigo, porque wando las personas 

reciben wmo wnsecuencia de su wnducta algo que tiene funcionalmente 10s efectos 

de castigo, se reduce la probabiidad de que repitan la conducta destrudiva. 

Entre las estrategias wercitivas se incluyen las penalizaciones monetarias 

(impuestos, multas) presion social y regulaciones normativas, asi como tecnicas que 

emplean el miedo, wmo las campaAas de wmunicacion basadas en una apelacion al 

temor. Estas tecnicas son rapidas y fiables para cambiar la conducta pero presentan 

problemas en cuanto a la duracion y generabilidad, aunado a que se pueden producir 

efectos indeseables explicados por la teoria de la reactancia psicol6gica de Brehm 

(1966 citado en Castro, 1997b), en donde en una situaci6n de fuerte coercion se 

puede producir en las personas un estado motivacional de rechazo que puede 

incrementar el deseo por las altemativas prohibidas o limitadas. Tradicionalmente, 10s 

castigos han ocasionado respuestas reactantes no deseadas, como por ejemplo 10s 

incendios intencionados o el furtivismo en espacios naturales protegidos. Ademas 

presentan problemas para la generalizacion a otras wnductas ecologicas, dado que 

las personas esperan el incentivo extemo para el cambio de una particular conducta. 

Tambien se ha utilizado el aprendizaje por imitacion o del aprendizaje vicario de 

Bandura (1971, citado en higuez, 1996) en donde el modelado del wmportamiento 

permite tanto la instauracidn de comportamientos nuevos wmo la inhibicidn o 



desinhibicion de wmportamientos ya aprendidos. Ello depende de \as caracteristicas 

del modelo, las del observador y las condiciones del aprendizaje. Per0 uno de 10s 

problemas mas importantes es la duracion del wmportamiento instaurado, edemas de 

que con frecuencia la supresion de 10s refuerzos conlleva la disminucion del 

comportamiento instaurado. 

Por todo lo anterior, se puede observar que todas estas tbcnicas son efectivas para 

lograr cambios muy puntuales y temporales, por lo que resultan costosas ya que no se 

producen cambios de fondo o a largo plazo. Al tratar de tener una mejor intewencion 

se empezaron a buscar 10s mecanismos que podian promover cambios conductuales 

mas perdurables, por lo tanto, se continua la b~isqueda utilizando este referente 

teoriw para tratar de enriquecerlo con 10s elementos qua posibiliten la generalization 

y estabilizacion de conductas ecologicamente responsables. 

Sin embargo, un gran numero de investigadores empezaron a examinar otras 

alternativas teoricas, inclinandose fuertemente por las explicaciones que se realizan a 

partir de las teorias de 10s valores y actitudes. 

Cuando se han realizado estudios de actitudes, @or lo general se reconoce que 

detras de una determinada postura actitudinal se encuentran 10s valores y las 

creencias. Por lo que Rodger (1993 citado en Smyth, 1997) jerarquiza 10s cinw 

principales valores que representan las relaciones entre las personas y su entomo: 

1) Las personas wmo usuarios del medio ambiente (valores utilitarios) 

2) Las personas como gestores del medio ambiente (valores utilitarios modificados 

por valores de prudencia) 

3) Las personas como protectores del medio ambiente (una extension de la 

gestion, posiblemente con una imposici6n de restricciones) 

4) Las personas como administradores del medio ambiente (wmbinacion de una 

mentalidad de wnsumidor con attitudes mas espirituales) 

5) Las personas con respeto por el medio ambiente (asign8ndoles su propia 

integridad y valor) 



La mayoria de la gente participa de todas estas relaciones en distintos grados, por 

lo tanto detenta 10s valores correspondientes, pero en un orden decreciente que va de 

la primera a la ultima. 

En el estudio de la influencia de 10s valores sobre la conducta wnservacionista a 

partir de autoinformes, entrevistas y cuestionarios se ha enwntrado escasa relacion, y 

cuando se utilizan referentes conductuales prbcticamente no se observa relacion. 

Se ha dejado de lado el estudio de 10s valores para enfocarse en las actitudes, las 

cuales han sido abordadas desde la teoria ampliamente aceptada que wnsidera que 

las actitudes tienen tres componentes: 

a) Cognoscitivo: Es un wmponente relativamente estable, que representa el 

aspect0 intelectual y hace referencia al wnjunto de creencias que una persona 

sostiene sobre algo: 'Pienso que es bueno respirar aire puro". 

b) Afectivo. Se refiere a 10s sentimientos qua un individuo tiene hacia el objeto de 

actitud, es decir, el tono agradable o desagradable que impregna su creencia "Me 

gusta pasear por el campo" 

c) Conductual. Es la disposici6n habitual del sujeto a actuar en una determinada 

direcci6n. "Siempre que puedo salgo a tomar aire; procuro tirar 10s desperdicios en 10s 

wntenedores cuando como en el campo". 

En esta linea se encuentra la investigaci6n de Bustamante (1994) que evalua las 

actitudes y conocimientos de 10s adolescentes mexicanos, enwntrando que 

dependiendo del lugar de residencia, 10s sujetos perciben de manera diferente 10s 

problemas ambientales. Aqu6llos que viven en la capital de MBxiw, dan mayor 

importancia a la wntaminaci6n del aim, mientras que 10s que viven en provincia 

consideran que la wntaminacion del agua es mhs relevante. 

La teoria de las actitudes se modifica y wmplementa con la llamada teoria de la 

accibn razonada de Fisbein y Ajzen (1975) ya que incorporan 10s conceptos de 

creencia e intenci6n wnductual, hipotetizando que el desarrollo de un 

comportamiento determinado es una funci6n de la intention para llevar a cabo dicha 

conducta, en donde las actitudes se forman a partir de la evaluacidn de las propias 

creencias hacia la conducta a ejecutar (norma subjetiva) y las creencias que el sujeto 

piensa que 10s demas tienen acerca de la conducta manifiesta (componente 

norrnativo o de normas sociales). 



Retomando esta teoria Rios (1995) se centra en el estudio de las actitudes de 

estudiantes adolescentes, teniendo wmo limitante que solo se pueden aplicar Sus 

hallazgos a la poblacion de las mismas caracteristicas, es decir, no se pueden hacer 

generalizaciones, ni teorizaciones mas amplias. 

Finalmente Berenguer (1998) utiliza una "ekplicacion integradora de las actitudes" 

caracterizada por tomar en cuenta variables intemas y extemas del sujeto, 

encontrando que cuando se evalua a nivel general la necesidad de proteger el medio 

ambiente frente al desarrollo econ6mico, las actitudes se orientan en su gran mayoria 

hacia la proteccion del medio. Sin embargo, estos datos se invierten cuando se 

plantea la eleccion entre preservation del medio ambiente y creacion de puestos de 

trabajo. Por lo tanto, a pesar de que se aboga por un desarrollo economico 

respetuoso w n  el medio ambiente este "respeto" presenta claros limites cuando se 

trata de puestos de trabajo y bienestar social. 

Todos estos resultados y desarrollo teorico se ha dado gracias a un amplio trabajo 

de creacion de instrumentos de medida, las tbcnicas para medir las actitudes han sido 

muy variadas, Yung e lozzi (1984 citados en Diaz, Benayas y DeLucio, 1992) 

recopilaron 502 trabajos aparecidos en revistas especializadas relacionadas con la 

educaci6n y la psiwlogia ambiental, encontrando las siguientes tecnicas: 

La tecnica de diferencial semdntico de Osgood (1952 citado en Diaz, Benayas y 

DeLucio, 1992) que ha sido empleada por diferentes autores para wnstruir 

instrumentos de valoraci6n de actitudes ambientales. 

La encuesta no intrusiva de actitudes ambientales de Moyer, (Moyer 

Unobst~sive Survey of Environmental Attitudes. MUSEA), qua diseiio la prueba 

basada en las tecnices de asociaci6n de palabras, escalas de libre eleccion y 

frases sin final (Moyer 1977 citado en Diaz, Benayas y DeLucio, 1992). 

El estudio de mapas wgnoscitivos que realizan 10s sujetos para expresar sus 

vivencias sobre determinados entomos ha sido propuesto por Lynch (1960). 

Las encuestas de oplnion que se han convertido, sin lugar a duda, durante 10s 

ultimos atios en la tecnica de medicion de actitudes y preferencias mas 

ampliamente extendida entre 10s estudiosos d d  tema. 



Las entrevistas y cuestionarios que wnstituyen 10s instrumentos preferidos de 

10s investigadores en la evaluation de actitudes ambientales. 

Finalmente se ha visto que en las ultimas d6cadas se han realizado importantes 

esfuerzos para diseiiar nuevas pruebas que permitan obtener datos mas fiables sobre 

las escalas de valores y actitudes ambientales de 10s individuos. Algunas de estas 

tecnicas pretenden obtener inforrnacion sobre las actitudes qua mantienen 10s sujetos 

en relacion con temas ambientales muy especificos y concretes. En otras ocasiones 

estos westionarios esthn estructurados segun una sene de escalas que pretenden 

recabar las disposiciones ambientales. Entre 10s mas conocidos destacan: 

Maloney y Ward (1973 citado en Diaz, Benayas y DeLucio, 1992) emplean en 

distintas situaciones un cuestionario para valorar las actitudes y conocimientos 

ewl6gicos wnstruidos con base en cuatro subescalas: cornpromiso verbal. 

participation en actividades o campaiias ambientales, interes por determinados 

entornos y conocimiento con respecto al medio embiente. 

La "Escala de Preocupacion Arnbiental* de Weigel y Weigel (1978), que es un 

cuestionario que pretende evaluar la responsabilidad ambiental de adultos mayores 

de 19 aiios sobre distintos temas de la politica ambiental, de esta escala Aragones 

y Amerigo (1991) hacen una traduccidn literal. 

El cuestionario "Escala del Nuevo Paradigma Ambiental", de Dunlap y Van Liere 

(1978 citado en Diaz, Benayas y DeLucio, 1992), pretende medir 10s sentimientos 

de la poblacion con respecto a ciertos aspectos del equilibrio de la naturaleza, 10s 

iimites del crecimiento y la intewencion del hombre sobre el entorno, tambien trata 

de valorar la aceptacibn de las nuevas premisas del movimiento ambiental 

alternative, frente a 10s valores dominantes de la sociedad modema. 

r El "lnventario de Respuesta Ambiental" de McKechnie (1974, citado en Diaz, 

Benayas y DeLucio, 1992) y su version para niiios, wnsiste en una wlecci6n de 

proposiciones divididas en ocho escalas de disposiciones ambientales. 

Richmond y Baumgart (1982 citados en Diaz, Benayas y DeLucio, 1992) 

tambien diseiiaron una prueba que pretendia analizar la estructura jerhrquica de 

las actitudes de j6venes sobre nueve temas ambientales diferentes 



(contamination, poblacion, recursos naturales, gestion y uso de suelo, energia 

sanidad ambiental, relaciones ecologicas y factores socioecon~miws). 

En cuanto a 10s estudios encaminados a evaluar actitudes y creencias para poder 

predecir conductas proambientales, Hernandez (1994) sellala que a pesar de muchas 

variables socioculturales han sido ampliamente analizadas en la investigation 

ambiental hay una notable contraposicion en 10s resultados obtenidos, ya que existen 

algunos estudios donde las variables como: clase social, nivel educativo y edad, estan 

relacionadas con inter& ambiental, al igual que otros estudios donde esta relacion no 

aparece (Prince-Emburry, 1991; Samdahal y Robertson, 1989 citados en Hernandez, 

1994). En esta diversidad de resultados, en donde parece que las actitudes a veces 

se relacionan con el ambientalismo y a veces no, o qua 10s valores influyen y no 

influyen, o que las variables demograficas en unos casos discriminan y en otros no, 

una causa se le puede atribuir a elementos fundamentalrnente de naturaleza 

metodologica; sin embargo, tambien se tienen que analizar las posturas tebricas de 

cada uno de 10s estudios ya que esta diversidad tambien se puede deber a las 

diferentes formas en que conceptualiza la problemdtica arnbiental. 

Otro problema que sellala Aragones (1997) es el aspect0 de la deseabilidad social 

que se da cuando las personas contestan a 10s instrumentos, ademas hay que 

subrayar que las escalas solo miden 10s aspectos positivos de la relacion del hombre 

con el medio ambiente. Esto puede resultar de inter&, pues diflcilmente pueden 

encontrarse personas que expresen una actitud negativa hacia el medio ambiente a 

pesar de realizar conductas que notoriamente son destructivas con respecto a el. 

Un ejemplo de esto nos lo da Castro (1997a) al hacer notar que aunque en las 

encuestas un porcentaje rnuy alto de ciudadanos espaiioles, cercano al 90%, declare 

estar dispuesto a dejar materiales como vidrios, papeles y pilas en contenedores 

especiales para su recidaje, 10s porcentajes de recuperacion son muy inferiores a 10s 

de otros paises europeos. Por lo tanto, se tiene que distinguir si 10s resultados hablan 

de que la sociedad esta concientizada, porque realmente existe una alta 

preocupacion, o porque sabe que la sociedad se lo dernanda o son conductas que 

estan valoradas positivamente. La falta de certeza en la interpretation de 10s datos es 

frecuente en este tipo de investigaciones porque se pretende hacer predicciones 



Por su lado Corraliza (1997) ofrece otra explicaci6n del hecho de qua las 

encuestas muestren alta conciencia y que no se refleje 6sta socialmente, 81 afirrna 

que en cierta forrna, 10s datos que hablan de alto nivel de concientizacibn avalan dos 

hechos fundamentales: el primero de ellos, es el alto nivel de conciencia social sobre 

10s problemas ambientales que se registra en la poblacibn espahola en su conjunto, y, 

por tanto, el hecho de que resulta innecesario concientizar sobre supuestos 

genbricos, a la poblaci6n. El segundo hecho wnsiste en que el registro de una alta 

tasa de preocupacion ambiental, no garantiza por si solo, un efectivo mayor nivel de 

conciencia ambiental que implique 'estar dispuesto a cambiat" patrones personales de 

comportamiento ecol6gico y, en definitive, a cambiar comportamientos de la vida 

cotidiana en relacion con el medio ambiente. Puede decirse que la poblacion esta 

concientizada, y 10s datos asi lo reflejan. Despu6s de decades de discurso 

conservacionista y de la experiencia de catAstrofes ambientales, la poblacion asume 

estos valores generales y 10s principios basicos de responsabilidad ecologica. Ahora 

bien, ~sabe  la gente cdmo actuar de acuerdo con estos principios?. Los datos 

recogidos muestran que se detecta una necesidad bhsica de informacion sobre 

estrategias de accion ecol6gicamente responsable (saber cdmo actuar), y no tanto 

programas masivos y elegantes de sensibilizacion social. 

Finalmente, se tienen que evaluar las aportaciones del estudio de las actitudes 

ambientales ya que se carece de un marco teorico unificado desde el cual estudiar el 

problema y explicar 10s resultados. De hecho, en el momento presente, puede 

destacarse la falta de referentes te6ricos globales e integrados que expliquen, de 

manera clara, 10s procesos de genesis, establecimiento, estructuraci6n y cambio de 

actitudes ambientales, en este sentido, algunos autores como Herbelein (1981; Stem 

y Oskamp, 1987 citados en Berenguer. 1998) han serlalado que el estudio de las 

actitudes ambientales no ha sido acumulativo, o que la jerarquia de su medida no es 

mas que el reflejo de la ambiguedad teorica sobre la que se mueve la preocupacibn 

ambiental. 

Al igual que ocurre con la teoria conductual, el empleo de las actitudes ha 

continuado con la finalidad de superar 10s problemas que han se han presentado en 

cuanto a la explication y prediction de conductas ewl6gicamente responsables. Pero 



tambien ha habido quienes han preferido recurrir a otros referentes teoricos que 

ofrece la psiwlogia. 

Uno de 10s trabajos mas recientes para explicar el fenomeno de la persuasion, es 

el de McGuire (1985) quien propone varios procesos por 10s cuales se deben pasar, 

10s cuales son: atencion, wmprension, condescendencia, retenci6n y wnducta. Si el 

mensaje no logra captar la atencion del receptor es imposible que se pmduzca la 

persuasi6n ya que cada paso depende del anterior. 

Por tanto, se ha utilizado la t h i c a  de sensibilizar a la poblacion utilizando diversos 

medios, incluyendo activadores escritos wmo: avisos, cartas personales, anuncios de 

prensa; activadores orales wmo: la comunicacibn directa de personas o mensajes en 

radio; y activadores visuales wmo: videos de entrenamiento o campaiias televisivas. 

De hecho Bartolom6 (1992) encuentra que en 10s medios de wmunicaci6n, tanto 

en 10s contenidos periodisticos wrno en 10s publicitarios, se aprecia de forma global, 

independientemente de la intencionalidad del medio, una presencia del mensaje 

ewlbgico, de respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Ademas de que existen 

medios que de vez en cuando presentan dentm de la seccidn sociedad o ciencia una 

subsection denominada ewlogia o medio ambiente. 

Castro (1997b) indica que una de las tecnicas analizadas con mhs profusion han 

sido 10s propmts, denominacion anglosajona que puede traducirse wmo aviso 

instigador, y describirse wmo una frase wrta de carhcter generalmente imperativo, 

que se ubica en un lugar publiw, en donde se pretende promover o impedir el 

desarrollo de un comportamiento ambiental. algunos de 10s prompts usados con 

mayor frecuencia son: "No arrojar residuos", "Apague las luces al salir", "Use 10s botes 

de basura" o "Respete la naturaleza". Esta estrategia tiene poca fiabilidad, su fuerra 

declina en Cuanto pierden su caracter novedoso y su efect~idad depende de la 

naturaleza de la wnducta objetivo, de cdmo este redactado, donde este situado y de 

su naturaleza periodica. Sin embargo, el problema mayor radica en que se planean 

campailas de difusion sin el correspondiente soporte de infraestructura que refuerce 

la conducta de las personas, porque se tiene que muchas inte~enciones 

camunicativas wnsiguen incrementar la conciencia acerca de un hecho ambiental, 



pero las personas cuando estan preparadas para actuar, no saben que conducta 

adoptar (el caso de muchas campaAas de prevencion de incendios forestales) 0 no 

disponen de la infraestructura adecuada para realizarla (algunas camparias de 

recogida selectiva de pilas-bot6n). 

Staats y Harland (1997) comprueban que la informaci6n solo cambiara el 

wmportarniento directamente cuando Bste sea facil de llevar a cabo, cuando se 

especifique con mucha precision el nivel de conducta, cuando sean asequibles las 

alternativas convenientes en favor de la ewlogia, cuando se de un mensaje muy 

proximo a la conducta objetivo y wando el mensaje no constituya una arnenaza a la 

libertad del individuo. Si se dan estas condiciones, generalmente se. necesita mbs que 

la mera informacion para cambiar la conducta. Pero la informacion es un requisito 

previo importante para elaborar otras tbcnicas. 

Por otro lado, Bartolome (1992) nos indica que se tiene que aclarar que no se debe 

confundir nunca la informacion sobre el medio ambiente con la realidad 

medioambiental. La infomacion normalmente descontextualiza la realidad y se fija en 

aspectos que el periodista wnsidera mas importantes y 10s siNa en el context0 de la 

production informative. La informacidn ofrece, pues, una versibn, por su parte 10s 

nuevos planteamientos criticos de la informacibn, destacan que esta, en lugar de ser 

un reflejo de la realidad, lo que ofrece es una construccibn social de la realidad. Ellos 

no son 10s unicos, per0 si factores conwrrentes importantes en la conformacibn de la 

realidad, porque 10s periodistas escogen 10s temas, resaltan unos, suavizan otros y 

silencian 10s dernhs. 

Confirmando este hecho, Sevillano (1992) afirma que 10s medios de comunicacion 

crean no solo una sensibilidad, sino un estado de opinion, un conocimiento en torno a 

cuestiones medioambientales, tanto si son generadas en espacios alejados del propio 

habitat como Si se producen en la cercania. 

De hecho, Ungar (1992) constata que uno de 10s fenomenos mas interesantes 

provocados por 10s medios de comunicacion de masas, es la construccion de 

acontecimientos. En su estudio se muestra el auge y declive de ciertos problemas 

ambientales, como el calentamiento de la atmosfera. De la misma foma que 

Abruuuni (1991) nos hace notar que solo el 3.6% de las noticias se refieren a 

iniciativas populares, situaciones en las que la gente se organiza para resolver 



problemas, o para luchar por el funcionamiento de 10s sewicios urbanos para el 

ambiente. Los &nones tradicionales del periodismo han acabado por excluir la parte 

mas consistente de la vida social, porque estos hechos parecen no superar el umbra1 

de la relevancia. La vida de 10s ciudadanos aparece en 10s medios masivos Solo en 

terminos de cronica negra, de casos impactantes o extraordinarios, de folklore. 

Por lo tanto, en esta perspectiva de sensibilizaci6n de la poblacion, se busca que la 

gente asuma la problematica y adopte comportamientos y habitos que conllevan, por 

ejemplo, el ahorro de recursos, basandose en el us0 de campaiias publicitarias que 

se fundarnentan en la creencia, ampliamente compartida entre 10s responsables 

politicos, de que 10s hdbitos y comportamientos de las poblaciones pueden cambiarse 

por el efecto que sobre estos tiene la publicidad y en su capacidad para crear estados 

de opinion. Por lo que ifiiguez (1996) afirma que esta penpectiva es de caracter 

netamente politico, ya que basa su legitirnacion en la racionalizaci6n del uso de 

recursos naturales y representa tipicamente un ejercicio de poder. 

Apoyando esta idea, Corraliza (1997) sefiala rhmo en algunas ocasiones, 10s 

programas para promover comportamientos ecol6gicos responsables, centran su 

atencion en 10s sintomas de 10s problemas, y no en el conocimiento de 10s procesos 

que explican el impact0 de la acci6n humana sobre el medio ambiente. Algunas 

campatias e iniciativas publicas de mejora del ambiente promueven acciones que 

reflejan una extraordinaria sensibilidad social que afronta sintomas (por ejemplo, el 

arrojar basura en la calle), dejando de lado, el hecho mismo de la production 

sistematica de residuos s6lidos en una sociedad de alto nivel de consumo. En varies 

campatias para promover el ahorro del agua se ha insistido sobre medidas de 

reduccion de utilizacion cuya justificacidn se basaba exclusivamente en la escasez, y 

se ha perdido la oportunidad para promover una mayor responsabilidad en el uso 

direct0 e indirect0 del agua. El efecto fulminante ha sido que las recomendaciones de 

tales campahas son olvidadas una vez pasado el period0 de emergencia. 

Si bien es cierto que el cambio de habitos y comportamientos de las personas no 

se puede explicar solo por la influencia de la publicidad, si se debe tomar en cuenta el 

papel que 10s medios tienen en este proceso, ya que pueden tener una incidencia en 

cuanto a las percepciones que las personas tienen, por lo tanto se debe analizar el 

discurso ambiental que manejan 10s medios, ya que muchas veces, como afirma Leon 



(1997 p. 210) "el wntenido de 10s mensajes trasciende el hecho de informar por 

infomar; por el wntrario, se informa para aumentar el wnsumo masivo y para trazar 

pautas de conducta social y politican. 

Ademas, hay que atender al hecho de que la informacion que se suele difundir por 

10s medios son mensajes ambiguos y generales sobre la proteccibn al medio 

ambiente, por lo que en muchos casos han servido para cubrir las irresponsabilidades 

de 10s grupos de poder economiw que han producido impactos ambientales 

negativos, ademas de ignorar la gesti6n de 10s sectores sociales preocupados por el 

ambiente. 

Por otro lado, la influencia de 10s medios no puede analizarse wmo un proceso 

simple de estimulo-respuesta, ya que se debe tomar en consideration que el receptor 

no es un sujeto pasivo, dispuesto a "consumit' sin discriminaci6n alguna 10s discursos, 

las imbgenes, las proposiciones que provienen de 10s medios de comunicacion. 

escritos o audiovisuales, pese a que estos medios Sean referencia obligada para la 

wnstruccidn de representaciones sobre el mundo. Reguillo (1996) sostiene que 10s 

medios de comunicacidn aunados al posicionamiento de 10s actores, el gbnero, la 

edad, la creencia religiosa, la pertenencia a un territorio, la clase socioprofesional, 

introducen diferencias en 10s modos de percibir e interpretar 10s mensajes. 

Es decir, no toda la gente interprets de la misma manera 10s mensajes difundidos 

por 10s medios, por lo tanto no se puede hablar de una influencia directa e identica 

para toda la poblacion ya que las informaciones son recibidas, decodificadas, 

reinterpretadas y asimiladas segun las peculiaridades y personalidad de 10s lectores, 

estos someten a critica las informaciones y contrastan con la realidad de su entomo. 

Por lo tanto, es cuestionable la perspectiva de "dar lnformaci&n" en la que se 

asumen dos postulados bhsiws, por un lado la ingenuidad de pensar que si 

explicamos algo, las personas se wmportaran en lo sucesivo teniendo en cuenta esa 

informacion y en segundo lugar y con el mismo talante, que consiste en la creencia 

que se puede inducir una actitud positiva o negativa hacia algo y, por ello, un cambio 

de cornportamiento wherente con esa actitud. 

No cabe duda, que a pesar de que 10s mensajes publicitarios no son eficaces en el 

sentido estricto, son muy importantes puesto que logran, como minimo, que amplios 

sectores de la poblacidn se interesen por una cuestidn en particular. En definitiva, la 



mera puesta en circulaci6n de un tema, la movilizacion de una serie de argumentos en 

el context0 social particular, su anclaje en la conversacion cotidiana, ya es un efecto 

de una trascendencia espectacular aunque dificilmente evaluable en tkrminos 

cuantitativos. 

Al ser tbcnicas utilizadas en grandes sectores de la poblacion han dado mucha 

information sobre 10s procesos involucrados en 10s cambios de comportamientos, 

per0 al mismo tiempo que muestran ventajas tambikn se perciben sus limitaciones. 

Sin embargo, el conocer las variables qua intervienen en la persuasion resulta 

indispensable en estos momentos en donde nos encontramos en constante contact0 

con 10s medios masivos de comunicacion, si bien, esta perspectiva teorica no resuelve 

todos 10s problemas, si brinda 10s elementos que pueden enriquecer las aplicaciones 

fundamentadas en otras posturas teoricas, de otras disciplinas o de un tipo de 

poblaci6n objetivo mas reducido, por ejemplo al ambit0 escolar. 

2.3. Perspectiva pedagbgica 

En 10s ultimos atios el interks por el ambiente ha repercutiio en 10s sistemas 

educativos de algunos paises, incluykndose varios aspectos ecol6gicos en 10s 

programas escolares, incorporado la temhtica ambiental bajo el rubro de educacion 

ambiental, aunque como sostiene Leal (1997) existe una confusion conceptual en 10s 

planteamientos generales, que de entrada dificulta la educacion ambiental. Ya que 

ecologia y medio ambiente no son lo mismo, como tampoco lo son la ecologia y la 

educacion ambiental. 

Si bien es importante que 10s alumnos, o la poblacibn en general entiendan cugles 

son las relaciones que existen en la naturaleza entre 10s diferentes elementos que la 

conforman, el conocimiento de las cadenas trbficas, por ejemplo, dificilmente va a 

solucionar 10s problemas ambientales. 

Por otro lado, la educacion ambiental es un tema que ultimamente esta en boga y 

rhpidamente se incluye en 10s programas escolares; sin embargo, muchas veces no 

I se capacita a 10s maestros al respecto, por lo tanto no ha habido una informaci6n y 

i mucho menos una educacion adecuada sobre la manera en que la poblacion pueda 

participar en estas acciones y el beneficio que ello implica. 



A esto agrega RomaAA (1994) que una cosa es, pues, la influencia general del 

entorno fisico sobre las condiciones de trabajo de 10s alumnos, y otra bien distinta eS 

pensar, segun parece, que el entomo enseha cosas que pueden escapar al control 

del profesor. El discurso sobre el entomo fisico como parte del cuniculum oculto, 

muchas veces no resulta evidente para el profesorado. 

Por su parte Leon (1997) considera que hoy dia 10s contenidos de la education 

hacen enfasis en la necesidad de preservar 10s recursos naturales, inclusive, muchos 

paises cuentan con leyes de educaci6n ambiental. Pero la infonaci6n proporcionada 

es muy pobre, por ejemplo: en cuanto al contenido bdsico del manejo de 10s desechos 

se limita generalmente a "pongan la basura en su lugaf o "prohibido tirar basura". 

Ademhs generalmente a la educacidn ambiental se le ha induido dentro de las 

ciencias naturales. No obstante, si se considera que "medio ambiente" tiene que ver 

con la relacidn de 10s seres humanos con su entorno, si hablamos unicamente de 

educaci6n ambiental en el campo de las ciencias naturales, entonces se estd dejando 

de lado una sene de aspectos hist6ricos, culturales, sociales y fisimarquitect6nicos 

muy importantes para comprender la prob1ematica.y poderle encontrar soluci6n. 

Del mismo modo, Sevillano (1992) hace notar que ante el importante lugar que 

ocupan 10s medios de comunicacidn en la sociedad de hoy, no se puede penitir que 

la ensefianza vuelva la espalda a las nuevas condiciones de vida que esto ha creado 

y sehala la importancia de 10s medios como uno de b s  recursos de apoyo de 

transmisi6n de 10s contenidos escolares ya que existe la exigencia de educar en la 

lectura y expresi6n de 10s nuevos lenguajes para hacerlos penetrar criticamente en 

ellos, comprenderlos y analizarlos. 

Julia (1998) dice que la actividad educativa debe ir mas alla de la ensehanza 

basada en la entrega de contenidos o en un adoctrinamiento ambientalista, debe mds 

bien, buscar un sentido para qua estos significados culturales se reflejen en la accion 

y participacion social. 

Pol (1997) a f ina  que la educacidn ambiental deb& orientarse a acciones que 

faciliten la vertebracion social y no solo aportar informaci6n sobre 10s problemas y 

riesgos ambientales, ademas de ser cuidadosos con 10s mensajes que se emiten en 

10s programas de educaci6n y promotion ambiental, para evitar un efecto rebote de 

desresponsabilizacion, ejemplificado en la investigation de Uuell (1996, citado en 



Pol, 1997) en donde se pone de manifiesto un efecto perverso que se genero en un 

centro de educacion ambiental ingles. Segun sus datos, despues de la estancia en la 

escuela de la naturaleza, se producia una reduccian de su preocupacion y sentido de 

responsabilidad ambiental personal, es decir, el efecto contrario al buscado por el 

programs, lo cual invita a reflexionar hasta que punto en algunos programas no debe 

darse la impresion de que ya existe quien se ocupa de 10s problemas 

medioambientales y, por lo tanto no hace falta responsabilizarse individualrnente. 

Siguiendo con el analisis de efectos no deseados, tambibn se tiene que evitar el 

efecto 'parque de atracciones" donde las seiializaciones, 10s itinerarios, 10s 

contenedores de basura dentro de una zona de inter& natural convierten al lugar en 

mas atractivo, pero comunican el mensaje de que hay quien se encarga de el. Esto 

puede generar despreocupacion por parte del visitante, ademas al ser ese espacio 

natural distinto al cotidiano, se acude a 81, utilizdndolo como un paque de atracciones 

mas, con una la finalidad ludica y por lo tanto se pmfundiza aun mas la division entre 

el ambiente cotidiano y un medio ambiente natural cuidado y protegido. 

La finalidad de presentar en este capitulo algunas de las penpectivas que han 

abordado la tematica ambiental fue proporcionar 10s antecedentes teoricos y a 

manera de visibn panohmica la forrna en que ha evolucionado el uso de diversas 

herramientas conceptuales y tbcnicas, asi como las limitaciones que tienen y 10s 

puntos de reflexion que proporcionan generando nuevas e interesantes preguntas de 

investigation. Por tal motivo, en el siguiente capitulo se presentarhn las teorias que 

tratan de responder a las limitaciones planteadas y brindar una compresi6n amplia de 

10s fenomenos, asi como el planteamiento de una propuesta para el estudio del medio 

ambiente basada en 10s elementos principales de un paradigma distinto al utilizado 

tradicionalmente. 



Al sintetizar las limitaciones de las teorias mas frecuentemente utilizadas para 

incidir o predecir algunas conductas ecologicamente responsables, podemos decir 

que bhsicamente existe una reducida capacidad de explicacion teorica y escasos 

cambios conductuales en las intewenciones. Por un lado, la teoria de las actitudes ha 

resultado insuficiente en la prediccidn de conductas ecoldgicas y en cuanto a las 

intewenciones que se han realizado tomando en cuenta el bagaje teorico conductista, 

se han obtenido pocos avances al tratar de solucionar problemas del medio ambiente, 

ya que las conductas instauradas con programas especificos se extinguen al terminar 

dichos programas, es decir, no se han producido cambios de largo plazo. Por lo tanto, 

se hace necesario considerar otros enfoques que ayuden a superar estas limitaciones 

y que contribuyan a generar wnocimientos que sirvan de guia en 10s trabajos de 

intervencion. Ya que como afirman iiiiguez y Vivas (1997) el medio ambiente y 

nuestra interaction con dl, es un objeto de conceptualizaci6n especifico cuya 

identificacibn contribuye a hacer posible una intervenci6n mhs coherente sobre aquel. 

Por lo que se presentan algunos planteamientos tedriws vigentes que se han 

propuesto wmo prometedores para el estudlo de la problemhtica ambiental, como 

son: la teoria de la influencia social, las representaciones sociales, las propuestas de 

la psicologia comunitatia, la investigation participativa y la innovadora teoria de la 

complejidad. Posteriormente se exponen las diferentes clasificaciones qua se hacen 

de las teorias en las ciencias sociales en general y en particular de la psicologia social 

y ambiental, estas agrupaciones se hacen a partir de diferentes conceptos como: 

visiones del mundo, paradigmas u orientaciones, finalmente se plantesn 10s puntos de 

convergencia y 10s elementos que pueden ser tltiles para una aproximacion alternativa 

para comprender el discurso que se genera al relacionarse con el medio ambiente 

construido urbano. 

Al considerar 10s planteamientos de Moscovici (1981) sobre el impact0 de las 

minorias activas en la sociedad, Castro (1997b) supone que el papel de ciertas 

asociaciones ecologistas, como puede ser Greenpeace, se puede analizar bajo este 

enfoque porque actlia como una minoria activa consistente, enfrentada a grandes 



grupos con intereses econbmicos. Como tambien las acciones de voluntariado 

ambiental, que son aquellas iniciativas que diversas personas desarrollan de forma 

altruista, libremente y sin Animo de lucro, centradas en alguna tarea directa de 

conservacion de 10s recursos naturales. Estas acciones pueden tener un triple efecto: 

en primer lugar diredamente sobre el entomo, mejorando con su accion la calidad de 

este; en segundo lugar, sobre 10s mismos participantes, posibilitando la adopcion de 

attitudes y comportamientos proambientales y finalmente, actuando como agentes 

mediadores ante otras personas, a las qua pueden infiuir directa o indirectamente. 

Para explicar este ultimo punto, tambien se puede echar mano de la literatura sobre 

influencia social, como se muestra en investigacidn de Oskamp. et al. ( 1991 citado en 

ifiiguez, 1996) donde se analiza la presion ejercida por familiares y conocidos en un 

programa de reciclaje de basura, enwntrando que efectivamente, el hecho de que las 

familias y amigos reciclen influye en el comportamiento de recidaje, por lo que se 

resalta la importancia de las formas de presibn social. 

Por otro lado, al considerar la dimension simbolica y 10s significados que el ser 

humano inserta en el entorno, lbdiiez (1996) afirrna que nuestro medio esta 

ineludiblemente mediatizado por una dimension social, puesto que el significado es 

una entidad plenamente social. Siguiendo este argumento, Jodelet (1989) concuerda 

en que, si se quiere alcanzar un entendimiento de la relacion personatambiente, se 

tiene necesariamente que centrar en el estudio de la dimensibn social que lo 

constituye y la teoria de \as representaciones sociales puede ser una aproximaci6n 

psicosocial eficaz. Castrechini (1996) retoma esta idea y realiza una investigacion en 

una comunidad Venezolana encontrando que hay construcciones simbblicas que 

condicionan las phcticas sociales. 

Per0 a pesar de ser una apnximaci6n que enriquece el wnocimiento de la forma 

en que se establece la relacion del hombre con su entomo, IbAhez (1996) nos seiiala 

que hay que ser cuidadoso, ya que el simple uso de esta teoria no garantiza el qua se 

tome en wenta lo social, ni que sea la mas adewada que otras, porque lo mAs 

importante es que se considere el cariicter y genesis social del entomo. 

Y mas adn Corraliza (1997) seitala que lo importante es tratar de incrementar la 

implicaci6n de la sociedad para hacer frente a 10s retos del cambio global. Del mismo 



modo, liiiguez (1996) aboga por emplear la perspectiva comunitaria, aunque es poco 

utilizada, esta se basa en el foment0 de la participaci6n de la poblacibn en todas las 

fases de cualquier estudio, bien sea en la definition del problems, en la toma de 

decisiones, en su ejecucion y en su valoracion asi como en el anclaje de 10s grupos y 

organizaciones sociales, por lo tanto, hasta que no se incorporen estrategias de 

participation, la resolution de la mayor parte de 10s problemas ambientales sera pow 

mas que imposible. 

Cronick, Sbnchez y Wiesenfeld (1994) comparten la idea de que la psicologia 

ambiental debe asociarse con la psicologia comunitaria, para poder incldir de mejor 

manera en la problemBtica del medio ambiente. En general el enfoque de la 

psicologia comunitaria es profundamente autogestionario, al intentar encontrar 

rnecanismos para que 10s grupos humanos puedan tomar sus propias decisiones, sin 

influir sobre el contenido de ellas. Un ejemplo de esto lo desarrolla Cronick (1991) al 

realizar talleres en una wmunidad latinoarnericana en donde trabajb paralelamente 

con programas locales de reciclaje de basura, invitando a personas claves de la 

comunidad como profesores, lideres vecinales y trabajadores del aseo urbano. Con 

esta experiencia se demostraron varias caractensticas de la psicologia comunitaria: 

a) la pr6ctica de responder a las necesidades sentidas por 10s participantes, en vez 

de seguir rigidamente un programa preestablecido con el proposito de incentivar 

las posibilidades autogestionarias de los personas junto con el uso de sesiones 

de cambio planlficado 

b) la politica de asumir de manera consciente y publica la postura ideologica y 

politica del facilitador o investigador y 

c) la necesidad de plantear la 'Yoma de conciencia" como una tarea importante 

De esta manera la poblacibn estudiada es motivada para participar como agente 

activo, creando conocimiento e intewiniendo en su propia realidad, de tal mod0 que la 

investigation se toma instrumento, en el sentido que hace posible que la wmunidad 

asuma su propia destino, per0 para llegar a este punto Wiesenfeld y Giuliani (1998) 

argumentan que es necesaiio retomar la propuesta metodologica fundada en la 

investigacion-acci6n. Sin embargo, al adherirse a esta postura Demo (1985) advierte 

que hay que estar cbnscientes de no caer en uno de 10s viclos mbs comunes, que es 

la banalizacidn del fen6meno politico-participativo, ya sea en el sentido de no prestar 



la debida atencibn a su dificultad real en 10s conflictos concretes de la sociedad, o en 

el sentido de olvidar el aspect0 de investigacion y hacerse solo participacion, cayendo 

en el activisrno sin reflexion critica. Este tip0 de pradicas han generado que durante 

rnucho tiernpo las aplicaciones de la investigaci6n-accion hayan sido calificadas de 

"acientificas", de 'testirnoniales" o "anecd6ticasW (Montero, 1994). 

Pero en la actualidad, se reconoce cada vez mas la irnportancia de la investigacion 

acci6n. Por ejernplo, lbdiiez e ifiiguez (1996) plantean que toda investigacjbn en la 

practica deberia poder ser partidpativa, al rnenos en un cierto grado: en una 

proportion mkima o directa, es decir, en el de la irnplicacion de las personas en 10s 

procesos sobre 10s que se quiere intervenir, incluido el investigador; o en un grado 

rninirno o indirecto, es decir, uno en el que la participacion se articule en el espacio de 

la intersubjetividad colectiva o linguistica. 

Otra propuesta de investigacion la propone Castro (1994) al hacer notar la 

irnportancia que tiene el diseiio arquitectbnico en la conducta de las personas, es 

decir, plantea analizar 10s efectos causados por la rnanipulacion de elernentos de 

disefio y de context0 porque sirven de estrategias potentes para constreiiir o facilitar 

un cornportarniento arnbiental. Por ejernplo, cuando se pretende lirnitar o irnpedir una 

accion concreta, se puede recunir a elementos de caracter coercitivo corno son 

algunas barreras arnbientales, corno rejas, cercas o topes; tarnbien se pueden 

posibilitar conductas por rnedio de facilitadores arnbientales, 10s cuales son elernentos 

del entorno que sirnplifican el desarrollo de cornportarnientos proarnbientales, corno 

son 10s contenedores selectivos de basura para reciclaje o camles exclusives de 

bicicleta. 

Tornando en cuenta estas ideas, Meeker (1997, citado en Suarez, 1998) investiga 

sobre algunos elernentos de diseiio y cornpara distintas areas de descanso y 

restaurantes, llegando a cornprobar que tirar basuras al suelo (littering) depende de la 

distancia a la que se encuentran los contenedores destinados a la basura y de la 

presencia de otras personas en el lugar. 

Dado el potente efecto psicosocial de las estrategias de diseiio arnbiental, es 

urgente arnpliar la investigacion en este carnpo por parte de las ciencias sociales y del 



comportamiento, colaborando con la perspectiva de 10s arquitectos y disehadores 

para fortalecer la interdisciplinariedad necesaria en este campo. 

Por otra parte, se encuentra un desarrollo teoriw muy importante que se le conoce 

como teoria de la complejidad (Morin, 1994), en donde se parte por realizar diversos 

cuestionamientos al reduccionismo en la explication del mundo a partir de un 

pequefio numero de leyes. En donde las actuaciones o proyectos de inte~enci6n, a1 

menos en el area de "consewacion" de areas, wmunidades o poblaciones, se ha 

basado, en el concept0 de equilibrio ecologico cuya wnsecuencia inmediata es una 

concepcion estbtica acerca del funcionamiento de 10s sistemas ecol6gicos. Lahite y 

Ortiz (1995) afirman que esta idea ha ingresado en diferentes ambitos cientificos y no 

cientificos, en el plano de la education generalizada, la politica y la propaganda. 

Sin embargo, la ciencia de hoy cada vez mas cuestiona la noci6n estatica de 

equilibrio, Pourtois y Desmet (1992) sefialan que se tiene que estar preparado para 

enfrentarse a un universo fragmentado y a una pbrdida de certidumbre, a un nuevo 

examen del lugar y del desorden, asi como a una toma de consideration de las 

evoluciones, mutaciones, crisis y trastomos en lugar de estados estables y 

permanentes: "ya no existe el tiempo en que 10s fenomenos inmutables focalizaban la 

atencion. Ya no son las situaciones estables y las perrnanencias las que nos interesan 

ante todo, sino las evoluciones, las crisis y las inestabilidades. Ya no queremos 

estudiar solamente lo que perrnanece. sino tambien lo que se transforma, 10s cambios 

geo!ogicos y climdticos, la evolution de las especies, la genesis y las mutaciones de 

laS normas que intervienen en 10s comportamientos sociales" (Prigogine y Stenders, 

1979, p.15). 

Como diria NOvo (1997) para ir a las causas de 10s problemas no solo se debe 

pieguntar ique estb sucediendo?, sino intentar reconstruir la historia (las historias 

encadenadas) que han hecho que el sistema estudiado sea como es o que el 

problema que afrontamos tenga lugar en sus condiciones presentes. En esta tarea de 

reconstruction resulta cle especial importancia tomar en cuenta no solo 10s hechos 

que han sucedido o estan sucediendo, sino, sobre todo, 10s modelos de pensamiento 

que subyacen tras ellos. Es decir, se trata de hacer un analisis que contemple la 

realidad pero que indague sobre codigos de conducta de 10s seres humanos ante esta 



realidad, sobre 10s criterios, pautas culturales y valores, que han conducido hasta la 

situation a analizar. 

En cuanto a la relacion del hombre con su medio ambiente, Lahite y Ortiz (1995) 

sostienen que en la ecologia ha habido una exclusion del hombre del ecosistema del 

que forma parte, es una disociacion constante entre hombre y naturaleza que se 

expresa en el discurso ecologists donde: el hombre agrede, destruye, aniquila la 

naturaleza, la domina, la sojuzga, impone sus criterios. Pero esta imposicion de 

criterios "humanos" no solo se hace en aras de la destruction: ya que tambi8n 

"protege" y "consewa" a la naturaleza, aunque esto tambien puede ser un signo de 

sojuzgamiento y dominio, ya que siempre nos ubicamos en un plano no natural, como 

'Tueces del mundo", decidiendo que es lo mejor para aquello que, siendo natural, nos 

pertenece. Somos nosotros quienes decidimos qu8 es lo mejor (nosotros somos 

salvadores del mundo) o lo peor (nosotros somos el angel exterminador de la creaci6n 

ecolbgica) para la naturaleza que nos circunda. De esta manera, se puede decir que 

hay dos discursos acerca de la consewadon de la naturaleza. Uno basado en la 

ecologia que promueve el equilibrio y otro que se basa en procesos caoticos y 

pluralistas, pero que es notablemente realista y autocritico. Este doble discurso lejos 

de ser paralizante es fuente de nuevas posibilidades. Bien, en este sentido, una 

ecologia del no equilibrio es portadora de soluciones: no se tmta como ya se dijo, de 

una posicion opuesta a la ecologia del equilibrio, por el contrario, la engloba, y por 

ende, se halla en un nivel logico superior de apreciacion. 

En esta misrna linea Novo (1997) nos indica que el pensamiento complejo no 

rechaza, de ninguna manera, la claridad, el orden, el metodo cientifico, el 

determinismo. No 10s rechaza, per0 10s sabe insuficientes. Ya que hay que asumir at 

wmponente de subjetividad que lleva aparejado todo proceso de construction de 

conocimiento o de ihterpretacion de la realidad, tanto en la formulacion de las 

hipotesis de trabajo como en el desarrollo de las investigaciones asi como en sus 

wnclusiones o propuestas. 

3.1. Reflexiones para una propuesta de abordaje 

Una vez expuestas las teorias que intentan una mejor aproximacion al hecho 

ambiental, es preciso hacer una reflexion sobre sus posibles limites por el hecho de 



tener un campo de explication restringido, ya que como dice Davila (1996) toda teoria 

es cerrada, inwnmensurable y solo puede darnos explicaciones dentro de sus propios 

limites; tampow puede ser refutada por otra teoria; porque su validation y su 

refutation se dan por referencia a sus respectivos tipos de experiencia, es decir, 

descubriendo las wntradicciones internas que sufren (en ausencia de altemativas 

conmensurables, estas refutaciones son, sin embargo, bastante dbbiles). 

De tal manera que una altemativa, se encuentra en utilizar unidades de analisis 

mas grandes, es decir que abaquen un espectro mayor, una opci6n es analizar las 

visiones del mundo en las qua se basan las teorias, Ddvila (1996) nos presenta tres 

grandes visiones que se han desarrollado a traves de la historia y son: el idealismo, el 

materialismo y la dialectice. 

Para el idealismo la wnstrucci6n del conocimiento, esa  unicamente guiado por la 

teoria por lo que, o bien, se privilegia a aquellos wnocimientos cuyo rigor logic0 y 

consistencia deductiva sea superior o aqubllos que Sean mas acordes con 10s gustos 

del investigador o gocen del consenso de 10s investigadores. Esto lleva a la creacion 

de una verdad construida independientemente del objeto, a partir de un discurso cada 

vez mas hermeticamente riguroso y vacio, con una verdad interior a la propia teoria y 

relativa a cada marw de referencia subjetivo. 

En cambio, el materialismo considera que el conocimiento cientiiico ya esta 

wnstruido, ya esta enteramente dado en la realidad por lo que es precis0 

demostrarlo, extraerlo, explicarlo, descubrirlo mediante el uso de procedimientos y 

tecnicas precisas de wntabilidad y medicion. Se trata, en resumen de una vision de la 

realidad en su pura objetividad sin interferencia alguna del sujeto que pueda 

desvirtuar su inmaculada imagen. 

Para aminorar estos excesos, se desarrolla la postura dialectica que sintetiza lo 

mas relevante del idealismo y el materialismo, considerando tanto al Sujeto como al 

Objeto en interrelacion como elementos fundamentales para la construction del 

conocimiento cientifico. Ademas de dar por hecho que existe una verdad relativa, a la 

cual se accede por medio de un continuo de aproximaciones sucesivas, por lo que el 

conocimiento cientifico en esta ultima perspectiva es un proceso critico de 

rectificaciones constantes de la ciencia. 



Aunque ha sido util esta division de las ciencias sociales en tres visiones del 

mundo, Guba y Lincoln (1994) hacen una clasificacion m8s detallada, en lugar de 

hablar de grandes visiones del mundo, trabajan con el concepto de paradigma, 

definido por un tipo especifico de ontologia, epistemologia y metodologia. Proponen 

cuatro paradigmas: el positivista, el postpositivista, la teoria critica y el Constructivista. 

Este ultimo, es el que pensamos contiene 10s elementos que nos pueden brindar una 

mejor comprension del tema medio ambiental. Ya que \as investigaciones que se han 

realizado bajo 10s otros paradigmas muestran diversas limitaciones. 

Por ejemplo, dentro del paradigma positivista, a la naturaleza se le estudia como si 

esta existiera como una entidad dada, es decir, se asume que existe un mundo 

separado de la experiencia humana, aceptando con esto un realismo ontolbgiw. 

Macnaghten (1993) critica esto, porque se consideran entidades independientes al 

investigador y al objeto, donde el investigador es activo, controla y dirige, y el objeto 

es esencialmente pasivo y manipulable. Este supuesto foma la base de la teoria 

conductista, por lo que en ella predomina un modelo metodoldgico experimentalists 

como la via mas adewada, segura, objetiva, v8lida y confiable para producir 

conocimiento. 

El paradigma postpositivista tambi4n asume una realidad independiente, pero Bsta 

sblo puede ser imperfectamente aprehendible, por lo que se incorpora el concepto de 

probabilidad y se utiliza una estrategia de investigaci6n mas flexible donde se altema 

el uso de mBtodos cuantitativos y cualitatlvos. Un ejemplo se encuentra en la teoria de 

las actitudes, en donde es frecuente que se contemplen 10s efectos en una sola 

direccidn, con entradas en un extremo y salidas en otro, es decir, 10s factores 

ambientales, por lo general, se han considerado como variables independientes; y 10s 

factores psicologiws y wgnoscitivos, como variables mediadoras; y la conducta del 

individuo como una variable dependiente. 

El paradigma llamado teoria uitica incluye al neomarxismo, al feminismo, al 

materialism0 y la investigation participante, entre otras, que tienen en comun asumir 

la existencia de un realismo histdriw. Apoyando esto Montero (1994) menciona que 

se tiene que buscar el conocimiento reconociendo que este es histdriw y transitorio, 

por lo cual no tiene sentido hablar de conocimiento verdadero, ademds de proponer 



utilizar una metodologia dialectica, entre la persona y la sociedad porque se 

construyen mutua y continuamente. 

Dentro de este paradigma se puede ubicar a la investigacion-accion, la cual tiene la 

deficiencia especificada por Demo (1985) de presentar con frecuencia una mayor 

preocupacion en entender cbmo somos producidos por la sociedad, per0 poco o nada 

se aporta para decir cdmo producimos o podriamos producir, la sociedad. 

En cambio, el paradigma constructivists se basa en una ontologia relativista, en 

donde !as realidades son aprehendidas a partir de multiples e intangibles 

wnstrucciones mentales. Estas wnstrucciones no son mas o menos verdaderas, sino 

son simpiemente mas o menos informadas ylo sofisticadas (Guba y Lincoln. 1994). 

Autores como Aguilar (1990; Granada, 1994 y Wiesenfeld, 1994 citados en 

Wiesenfeld, 1994) sostienen que no conciben al ambiente como una realidad objetiva, 

independiente de nuestro modo de acceso a ella, sino wmo una realidad 

intersubjetiva que las personas wnstruyen en su interaccion social, que se expresa 

en el wnjunto de significaciones que elaboran a travbs de wmunicaciones y otras 

practicas sociales. Por lo tanto, se asume una ontologia relativista: por un lado, el 

medio ambiente tiene un wmponente historiw, es decir, ha cambiado con el tiempo y 

wmo no es esthtico es susceptible de cambio en el futuro, por otro, al existir 

diferentes wntextos y experiencias se generan diversas significaciones sobre el 

ambiente, es decir, se generan multiples realidades. 

De tal manera que, al reconocer la naturaleza simbolica de la realidad social 

(aclarando que no significa, por supuesto, que la realidad social se agota en su 

dimension simbolica) se hace necesario estudiar el fondo comun de significaciones 

que permite a 10s individuos investir a 10s objetos con una sene de propiedades que 

no poseen "de por si", sin0 que son construidas conjuntamente a traves de la 

comunicacio~. Por tal motivo la convencional distincion entre ontologia y 

epistemologia desaparece, porque lo que podemos conocer es@ inextricablemente 

entrelazado con la interaccion entre un investigador particular y un objeto o grupo 

particular. En este mismo orden de ideas, lbafiez (1989) afirma que cuando se entra 

en el ambito de 10s fenomenos sociales, el nivel epistemologico se convierte en una 

fuente de produccion ontologica. Esta caracteristica tiene repercusion sobre la 

eleccion del metodo mas adecuado para comprender esta realidad cambiante, Guba y 



Lincoln (1994) proponen a la hermeneutica y la dialectica wmo las altemativas que 

pueden captar la variabilidad de las construcciones sociales, ademhs afirman que las 

conceptualizaciones individuales pueden ser elicitadas y refinadas solo a traves de la 

interaccion entre y a traves del investigador y 10s investigados, esas constiucciones 

variables son interpretadas usando tecnicas wnvencionalmente hermeneuticas, y son 

comparadas y contrastadas a traves del intercambio dialectico. El prop6sito final es 

destilar la construccion consensuada que es la mas informada y sofisticada que 

cualquiera de las constiucciones predecesoras (incluyendo, por su puesto, la 

construccion Btica del investigador). Sin embargo, las construcciones son objeto de 

continua revision, porque puede darse el hecho de coexistir conodmientos multiples 

resultantes de las diferencias de interpretation social, politics, cultural, economica, 

etica y de genera. 
En cuanto a las teorias especificas de la psicologia social, lbhiiez (1990) propone 

otra clasificaci6n, que contempla cuatro apartados: la teoria de la accion, la 

orientacion dialectica, la orientacion hermeneutica y el construccionismo social. 

En la teoria de la accidn se considera como tarea bhsica de la psiwlogia social el 

explicar las acciones humanas, entendiendo por accion todas aquellas conductas que 

ester? dotadas de intendonalidad y de signification, utilizando el termino de wnducta 

sin mas calificativos para designar la simple manifestaci6n corporal de las acciones, o 

10s movimientos corporales meramente mecAniws. En esta orientaci6n se integran 

elementos que provienen del interaccionismo simb6lic0, de la etnometodologia, asi 

como de las nociones de "regla" y de "juego del lenguaje" en Wittgenstein. 

Tambien aqui se enmarca a la etogenia, la cual se propone descubrir o identificar 

10s mecanismos generativos de la wnducta social, es decir, se propone dilucidar las 

estructuras subyacentes, las reglas a partir de las cuales se ha constmido un hecho 

social. Segun Harre (1977, citado en ibatiez, 1990), la mejor forma de descubrir esas 

reglas wnsiste en recoger y analizar 10s relatos que ofrecen las personas cuando 

pretenden dar cuenta de sus conductas. A1 igual que ocurre con 10s planteamientos 

de 10s etnometodologos, no se trata de alcanzar a traves de esos relatos la vision 

subjetiva de una persona concreta, sino de esclarecer 10s mecanismos por medio de 

10s cuales la persona construye su actuaci6n social. 



En la orientacion dialectica, se enfatiza esencialrnente la naturaleza relational de 

10s objetos, asi corno su caracter procesual y evolutivo. Considerando que es 

Precisarnente la contradiccion inherente entre afirmacionlnegacion del objeto, la que 

posibilita su transformacion dinarnica en una nueva entidad que trasciende arnbos 

aspectos. En cuanto a la naturaleza procesual de 10s fen6rnenos, se asurne que las 

"wsas" no esttm constituidas de una vez por todas, sino que estan en un proceso de 

constante devgnir, de continua creation y recreaci6n, de constante reproducci6n y 

transformacion. 

En esta orientacion se encuentran las aportaciones te6ricas del contextualisrno, en 

donde se asurne que ninguna actividad hurnana puede analizarse con independencia 

del entorno cultural y socio-historico de significados y relaciones sociales en el que 

acontece, porque el context0 existe a trav6s de 10s actos que constituye y viceversa. 

La orientaci6n hermeneutics, asurne que todo el conocirniento, incluido el saber de 

las ciencias naturales, descansa sobre presupuestos hermen6uticos y sobre las pre- 

interpretaciones inherentes al lenguaje. Nada adquiere significado si no es a traves de 

su incorporacidn a un marco interpretativo que predetermina en patte el significado 

posible de cualquier elernento parcial. Este rnarco interpretativo esta siernpre 

condicionado por nuestra posici6n dentro de una tradition historica y cultural. 

Finalrnente la orientacion construccionista, se ha abietto arnpliarnente a las 

aportaciones de la hermen6utica, de la teoria critica, de la orientacion dialectica, de la 

sociologia fenomenol6gica, del contextualisrno y de 10s puntos de vista 

wittgenstenianos. De hecho, se encuentra actualmente inrnerso en un activo proceso 

de desarrollo, rnanifestando una permanente sensibilidad hacia 10s nuevos 

plantearnientos que se realizan en 10s distintos sectores de las ciencias sociales. Sin 

embargo, uno de sus rasgos distintivos es la exigencia de que no se acepte la 

"evidencia" con que se imponen a nosotros las "categorias naturales", y que se 

investigue el grado en que 10s rnencionados referentes pueden no ser sino rneras 

construcciones culturales y socialrnente situadas, o rneros productos de 

convenciones linguisticas. 

En el rnarco especifico de la psicologia arnbiental, Altrnan y Rogoff (1987) 

proponen una clasificacion basada en cuatro diferentes visiones del rnundo: la del 

rasgo, la interactional, la organismica y la transaccional. Esta agrupacion siwe para 



situar las numerosas investigaciones y entender cual es el debate en este nivel entre 

10s psicologos ambientales. En la primera denominada "vision del mundo del rasgo". 

entran aquellos trabajos a 10s que las unidades fundamentales de estudio son 10s 

procesos psicol6gicos, las caracteristicas cognoscitivas y las cualidades personales, 

ocupando una escasa reievancia 10s aspectos situacionales. 

La segunda llamada "vision del mundo interactional", resulta ser el enfoque mas 

habitual en la psicologia conternporanea. Toma en cuenta las relaciones que se 

establecen entre tres diferentes campos que acttian de forma relacionada: 10s 

procesos psicologicos, 10s marws ambientales y 10s factores contextuales. Desde 10s 

estudios de cognition, emoci6n con respecto al ambiente (mapas cognitivos, actitudes 

y estrbs) pasando por la teoria de la reactancia, la indefension aprendida, o 10s 

mecanismos de regulacibn del espacio personal, hasta las propias teorias del 

aprendizaje. La tercera es la "vision del mundo organismica", en donde se entiende a 

la psicologia como el estudio de la diniimica y sistemas psiwl6giws holistiws en 10s 

que 10s wmponentes persona y ambiente presentan relaciones e influencias 

reciprocas. 

El ultima enfoque, lo denominan "vision del mundo transaccional", en donde se 

estudian las relaciones cambiantes entre aspectos psicologicos y ambientales de 

unidades holisticas. De acuerdo con esta definicion, la unidad de analisis psicologico 

son las entidades holisticas, tales como la persona implicade en 10s sucesos, 10s 

procesos psicol6gicos y 10s ambientes. El todo transaccional no esta compuesto de 

elemento$ separados, sino que es una confluencia de factores inseparables que 

dependen unos de otros para su misma definicion J significado. 

En esta vision se encuentra la aproximacidn fenomenologica que se enfoca sobre 

10s aspectos subjetivos y experienciales de las relaciones persona-ambiente, donde 

juegan un papel primordial 10s significados, 10s sentimientos de apego y las 

orientaciones afectivas de las personas a 10s lugares. Esto lleva a contemplar al 

observador como parte del fenomeno, restringiendo 10s hallazgos a la configuracidn 

particular del observador, el participante y el escenario. 

Altman y Rogoff (1987) invitan a hacer un mayor uso de la perspectiva 

transaccional porque lo consideran el mas adecuado para estudiar la relacion 

conducts-ambiente, desde una perspectiva holistica, sin embargo, no es la que mayor 



numero de trabajos acoge, reconociendo estos autores que, aunqus muchos 

psicologos la contemplan con posibilidades, la mayoria hace reflexiones generales de 

caracter teorico, pero con una escasa investigaci6n empirica. 

Todas estas clasificaciones, que conternplan desde cuestiones generales de las 

ciencias sociales hasta las particularidades de la psiwlogia ambiental son importantes 

para tomar una postura y guiar 10s estudios procurando una coherencia intema. A 

pesar de las diferentes nombres y niveles de ordenadrbn, se pueden encontrar 

aspectos que coinciden y que es necesario implementar en el desarrollo de 

investigaciones. Tanto en la vision del mundo dialectics explicada por Dhvila (1996), 

corno en el paradigma constructivists planteado por Guba y Lincoln (1994), asi como 

en la orientacion del constructivismo social (Ibhfiez, 1990) y la vision transactional de 

Altman y Rogoff (1987) existen planteamientos que llevan a reflexionar sobre la 

responsabilidad politica y etica del investigador ya que 10s conocimientos elaborados 

por las ciencias sociales tienen la capacidad de revertir eficazmente sobre las propias 

caracteristicas de la realidad, modlfic6ndola. Por tanto, al elaborar conocimientos 

sobre un tema ya se estd cumpliendo la funcion de intewenir en la realidad, acabando 

con la dicotomia conocimiento te6rico y conocimiento prdctico (IbaAez 1989). 

Por otro lado, el papel del investigador adquiere una mayor relevancia, Aguirre 

(1995) sefiala que la accion del investigador modifica el context0 de la comunidad 

estudiada, del mismo modo como la comunidad influye en la percepci6n social del 

investigador. Por lo tanto, las narraciones que la gente genera se tienen que 

interpretar tomando en cuenta que se producen para un personaje ajeno a la 

comunidad, de esta manera el investigador participa dentro de la construcci6n de la 

narracion, por lo que hay una coproduccion de datos y no solo una recogida "objetiva" 

de datos. 

ltiiguez y Vivas (1997) afim~an que unicamente desde "dentro", meti6ndose, por asi 

decir, en la piel de quienes viven la situacion es como se captan 10s significados 

subyacentes que estructuran la realidad ambiental. Sin embargo, las limitaciones 

emphticas, hbcen que el investigador sea consciente de su trabajo interpretative, por 

tal motivo uno de 10s instrumentos mas importantes es el propio investigador, que a lo 

largo del trabajo de campo, realizando obsewaci6n participante, establece un 

continuo dialog0 intercultural e interpersonal. En este sentido, se asume que 10s datos 



rewgidos no son independientes a la subjetividad del investigador, por lo tanto "no 

hablan por si mismos", sino que el investigador le impone un sentido a 10s datos para 

que nos ayuden a comprender 10s fendmenos investigados. De esta manera, en lugar 

de utilizar un instrumento estandarizado que restringe las respuestas de 10s sujetos, el 

propio investigador es el instrumento por medio del cual se generan 10s datos, de 

hecho, debe tener una buena preparation tecnica y de su propio desarrollo personal 

para ingresar al escenario, porque esto supone un proceso de manejo de la propia 

identidad, de proyectar una imagen que asegure las maimas probabilidades de 

obtener acceso, adernas, se tienen que wnsiderar las caracteristicas w m o  la edad, el 

sexo, la raza y otros factores de la identidad personal pueden ejercer influencia 

poderosa sobre el modo en que las personas reaccionen ante el observador. 

Siguiendo esta linea, Gonzalez (1994) dice que pensar que el wnocimiento social 

solo puede lograrse por tecnicas grupales ylo participativas es un error, pues muchos 

de 10s aspectos mas sutiles del funcionamiento social sdlo pueden ser conocidos a 

partir de la subjetividad individual. La psicologia social, no necesariarnente tiene que 

wnstruir 10s diseiios particulares de birsqueda en el nivel personoldgiw, ya que 

puede nutrirse para ello de diferentes investigaciones de otras esferas de la ciencia 

psiwlogica. 

Por otra parte, Collier, Milton y Reynolds (1996) exponen un problerna muy wmun 

que se presenta al utilizar una muestra especifica, afirrnan que cada vez es mas 

frecuente entre 10s investigadores en psidogia social que se acepten 10s 

descubrirnientos derivados de pequeiios subwnjuntos de la poblacion, en su mayoria 

estudiantes de universidades americanas, wmo universalrnente validos y esto es una 

equivocation que impide escuchar las voces de otros colectivos, por lo tanto plantean 

la necesidad de incluir la mirada del otro, del ciudadano mmun, de 10s "sin voz", ya 

que 10s g ~ p o s  organizados, cientificos y politicos de alguna manera tienen vias de 

exponer sus ideas. 

Este planteamiento nos enfrenta a considerar una nueva forma de seleccionar la 

muestra de estudio, donde 10s parametros clasicos de nivel socioecon6mico no nos 

garantizan que las personas se identifiquen al grupo que estadisticamente 

corresponden. Sevilla (1993) advierte que el compartir una misma situation 

ewnomica o social, si bien es la base para poder establecer una unidn, no wnfiere 



por si misma una identidad social, ya que dsta requiere de practicas significantes a 

trav6s de las cuales se genera la conciencia de pertenecer a un agrupamiento social 

determinado. Los factores fundamentales para la configuration de una identidad 

social es la percepcion de un "nosotros" relativamente homogeneo, en oposicion a 

otros, lo cual se da a traves de la memoria colectiva y de la elaboracion y 

feconocimiento de emblemas. De tal manera que el grupo actuara tanto cUn 

referencia a su autopercepcion, como con respecto a la percepcion que tenga de 10s 

"otros". Asi Reguillo (1996) propone que la nueva especificidad grupal se teje y va 

objetivandose en discursos, marcas, estilos, prhcticas, de tal manera que 10s 

miembros del gnrpo generan un capital simboliw y social que les permite pronunciar 

un "nosotros". 

De esta manera, resulta mas importante realizar un muestreo tebriamente 

significativo (Glaser y Strauss, 1967 citados en Taylor y Bogdan. 1986) donde las 

personas se identifiquen cbn un grupo en lugar de hacer un gran muestreo estadistico 

pero que no pueda proporcionar la especificidad del grupo de estudio. 

En cuanto a la redaction del informe, Aguirre (1995) nos recuerda que es 

pertinente realizar dos tipos de escritos, uno orientado hacia la comunidad cientifica y 

otro informe diagnostico con intention de que sea eficaz en la resolucidn de 10s 

problemas de la comunidad, ya que la mayoria de estudios solo tiene una difusion 

academia y nuestra responsabilidad Btica como cientificos sociales es la devolver 

algo a 10s participantes. 

Despues de haber presentado 10s desarrollos tedricos mas recientes para la 

comprension de 10s fenomenos sociales, considerando sus aportaciones asi como sus 

limites, se contemplo la necesidad de reflexionar sobre una propuesta de abordaje 

alternativo que implicara la utilizacibn de una vision mas amplia de la que ofrece una 

teoria especifica, es decir, se asumio el uso de un paradigma distinto al tradicional. 

Portal motivo, fue fundamental exponer las diferentes clasificaciones que plantean 10s 

autores retomando las coincidencias y 10s elementos indispensables para llevar a 

cab0 una investigacion que posibilite una mayor comprension del problema de estudio 

que radica en conocer el discurso que sobre el ambiente elaboran las personas. 



Como la finalidad de este trabajo, es proponer una mirada o punto de vista Con el 

cual se aborde el tema del medio ambiente, que sea mas comprensivo y que c~ente 

con una coherencia ontologica, epistemologica y metodolbgica, en este csso se 

considera que lo importante es descubrir cbmo utiliza la gente el conocimiento de su 

medio ambiente inmediato, para tratar de reconstruir la forma en que las personas 

generan sus ideas sobre el medio ambiente, asumiendo que estas ideas no son 

individuales, es decir, no estan en las mentes de las personas, sino que son 

conztr~cciones sociales y estas construcciones se realizan por medio del lenguaje, de 

!as narraciones que las personas elaboran al hablar acerca del medio ambiente. 

Concordando con Schwartz y Jacobs (1984) que lo importante son 10s significados 

que 10s actores atribuyen a sus actos, y no 10s actos en si. Por eso, se utiliza una 

t6cnic.a de recoleccion de datos, que permita captar 10s sentidos que las personas les 

otorgan a su medio ambiente ademas de una tecnica acorde para examinar 10s datos 

como lo es el anhlisis de contenido temhtico, ya que Krippendorff (1990) afirrna que 

este anhlisis trasciende las nociones convencionales del contenido como objeto de 

estudio, y esta estrechamente ligado a concepciones mas recientes sobre 10s 

fenomenos simb6licos. 

4.1. Objetivo general 

Explorer el discurso ambientalista de 10s habitantes tanto de la colonia Miguel 

Hidalgo de la Ciudad de Mexico como del barrio del Clot de Barcelona, describir 

cuales son sus wracteristiws y proporcionar una explication de como influye sobre el 

cornportamiento ambiental de sus habitantes. 

4.2. Objetivos especificos 

a) Examinar cual es el discurso ambientalista que 10s habitantes de una colonia de 

MBxico y de un barrio de Barcelona utilizan. 

b) Analizar lss particularidades y coincidencias entre el discurso de 10s habitantes 

de la colonia de Mexico y del barrio de Barcelona. 

c) Determiner las repercusiones que tiene el discurso ambientalista en la vide 

cotidiana de las personas. 



4.3. Tipo de estudio 

Es un estudio de campo descriptb~o que utiliza dos poblaciones independientes, la 

colonia hliguel Hidalgo de la Cuidad de Mexico y el barrio del Clot de Barcelona, se 

aplic6 un procedimiento similar en dos escenarios donde se recum6 a la entrevista 

para la obtencion de 10s datos, en dos modalidades: grupal e individual. 

4.4. Escenarioa 

La colonia Miguel Hidalgo se ubica al sur de la ciudad Mexico, en la Delegation 

Tlalpan, delimitada por un bosque que actualmente es considerado como reserva 

ecologica, es decir, es un bosque protegido que se encuentra en las faldas del cerro 

del Ajusco, por lo tanto esth a un nivel mas alto del resto de las colonias de la ciudad 

(ver mapa en el anexo 1). 

La colonia estB conformada por tres secciones, el trabajo se realizo en la segunda 

section, que es relativamente nueva ya que nacid hace 10 anos aproximadamente, 

con poblacidn inmigrante del resto del pais, en donde se tomamn las tierras ejidales 

en un proceso de "paracaidismo", por lo tanto la vivienda predominante es de 

autoconstn1cci6n de una y doe plantas. En la actualidad, 10s terrenos se encuentran 

legalizados y la mayoria de 10s habitantes tienen las escrituras de sus terrenos. 

ademas de contar con todos 10s servicios urbanos, solo a una parte le falta el drenaje. 

Es importante mencionar que hay terrenos que han adquirido constructoras y han 

fraccionado terrenos construyehdo condominios horizontales que no son muy bien 

vistas por 10s entrevistados porque gozan de 10s sewicios que ellos con sus propios 

esfuetzos ganaron y por la especulacion de la que se benefician las constructoras, 

por lo cual no hay una integration de las personas de esos fraccionamientos con el 

resto de 10s habitantes de la colonia. La mayoria de la poblacion es de clase media 

baja, y tienen su lugar de trabajo al centro de la ciudad. 

En la wlonia hay un templo catolico, varios jardines de niiios, escuela primaria y 

secundaria, un centro asistencial del DIF, tres parques recreativos con canchas 

deportivas, tiendas, verdulerias, carnicerias y papelerias entre otms. 

Las asociaciones vecinales se fortalecen a traves de grandes reuniones que 

realizsn cada mes en algtin parque o una calle especifica, ademas cada semana se 



desplazan de 15 a 20 personas a la Delegacidn Tlalpan para pedir ayuda en la 

solucion de 10s problemas mbs inmediatos. 

La recolecci6n de basura se realiza por medio de camiones que pasan calle por 

calle dos veces a la semane y las personas tienen que sacar la basura de su wsa al 

escuchar la campana que toca el cami6n. No existe ningun tipo de recoleccion 

selectiva de basura, sin embargo empiezan a parecer iniciativas pur parte de algunos 

centrcs comerciales de colocar contenedcres para pfoductos de algunas marcas 

especificas, pero todavia no se han generalizado. 

El barrio del Clot se encuentra al sur de la ciudad de Barcelona ubicado en el 

Distrito de Sant Marti de Provenwls. Segun la Asociacion de Vecinos (1979) el Clot es 

un barrio con una larga historia, a finales del siglo XIX se constituye como el nucleo 

industrial de la ciudad y empieza a recibir una fuerte migraci6n del resto de Catalufia y 

mds tarde del resto de Espafia, actualmente las grandes industrias se han trasladado 

a lugares apartados de la ciudad, For lo que algunas viejas fabricas 3e han habilitado 

como centros culturales, por ejemplo, la Farinera del Clot (ver mapa en el anexo 2). 

En el barrio se enwntraba una estacidn y un taller de reparaci6n de ferncartiles 

que contribuy6 al desarrollo de la localidad, con el tiempo este lugar se convirti6 en el 

parque en donde se aprovecharon algunos restos para transformarlos en elementos 

omamentales, como un muro con arcadas conveftido en sugerente cascade de ague 

y las crucetas de un almacen se aprovecharon para realizar un patio drabe con una 

fuente central y el espacio de las vias se convirti6 en una de las avenidas mas 

importantes. 

El Clot cuenta con mercado, dos templos cet6licos y dos protestantes, varios 

centros escolares, desde parvularios (jardin de nifios) haste escuelas de ensefianza 

bdsica y hachillerato. 

Sdnchez F. (1991) nos indica que del dinamismo y vitalidad asociativa del barrio 

tiene un origen en el mundo obrero de 10s siglos XIX y XX, cuando se fundo la 

cooperativa llamads "Fcrmiga Martinensen donde actualmente se desarrollan 

actk~idades recreativas. En esa dpoca tambidn se creo el Foment Martinenc, que 

todavia cuenta con bastantes socios que realizan varias actividades, como el 

excursionismo, el teatro, el canto coral y 10s grupos de sardanas (baile tipico de 

Catalufia). 



El proceso de recoleccion de basura en la ciudad de Barcelona se lleva a cab0 p0r 

medio de contenedores, que hay en cada calle, en donde las personas depositan la 

Oasura y 10s camiones pasan todas las noches a recogerla, tambien hay, aunque en 

menos proporcibn, contenedores selectivos que se distinguen por tener otro diselio y 

diferentes colores, el amarillo para pldstico, el azul para cartdn y el verde para vidrio. 

4.5. Muestra 

Se reelizo un "muestreo tebrico" definido por Glaser y Strauss (1967 citados en 

Taylor y Bogdan, 1986) como un procedimiento mediante el cual el investigador 

selecciona conscientemente 10s casos a estudiar de acuerdo con el potencial para el 

desarrollo de nuevas conceptualizaciones. haste lograr una "saturecidn teorica" que 

es el punto en que 10s datos comienzan a ser repetitivos y no se logran aportaciones 

nuevas importantes. El criterio que guio la seleccidn de las personas fue obtener 

representativided teorice, en el sentido de que fueran edultos que pertenecieran a la 

colonia/barrio de las ciudades seleccionadas, por lo que se bus& entrevistar tanto a 

amas de cases y a trabajadores como a estudiantes. En conjunto perticiparon 45 

personas (Ver figure 1). 

Figura 1. Dlstribuci6n del sexo en la poblaci6n de Mexico y de Barcelona. 
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La muestra estuvo conformada por 22 personas de la ciudad de Mexico y 23 de la 

ciudad de Barcelona, donde el 58% fueron mujeres y el restante 42% hombres. En le 

figura 2, se rnuestra !as edades de las personas participantes. 

Figura 2. Distribucidn de edad. 
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La edad promedio de la muestra en general fue de 37 afios, la media (edad 

prornedio) de la poblaci6n de Mexico es menor (mediaa34.6) a diferencia de la 

poblaci6n de Barcelona, en donde hay gente de mayor edad (media=46.7). Lo relativo 

al grado escolar, se presenta en la figura 3. 

Figura 3. Distribuci6n de escolaridad. 
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En la figura se muestra c6mo la poblacion de Mexico tiene un menor nivel de 

escolaridad, la mayoria con nivel de primaria y secundaria y pocos a nivel bachillerato 

y licenciatura. En cambio la muestra de Barcelona la mayoria cuenta con nivel 

bachillerato y licenciatura. Tambien se encuentran diferencias en el tip0 de empleos u 

ocupaci6n de la muestra de ambos paises (Ver figura 4). 

Figura 4. Distribuci6n de ocupacibn. 

En lo referente a la ocupacion de las personas, en la muestra mexicana la mayoria 

son empleados y amas de casa, la mayor parte de 10s cuales son jovenes, y no hay 

jubilados; en cambio en la poblacion de Barcelona hay mas personas jubiladas, 

aunque al igual que en Mexico, la principal ocupacibn es de empleados y amas de 

casa. 

4.6. Instrumento 

Se empleo como tknica de obtenci6n de datos a la entrevista individual y grupal, 

en ambas se estableci6 una interacci6n entre el entrevistador y las personas que 

participaron en la investigation, en un context0 formal. La entrevista grupal tiene gran 

parecido con otras tknicas ampliamente utilizadas como es el grupo de discusion 

(Ibaliez, 1979) y 10s grupos focales (Krueger, 1988) con la diferencia de utilizar un 



guion, siguiendo las normas estandares de las entrevistas semiestructuradas de tip0 

individual' . Se exploraron 10 grandes temas, que se presentan a continuation: 

1. Ambiente: lndaga la forma de definir o conceptualizar el medio ambiente en 

general, 10s elementos que lo constituyen y la problematica asociada. 

2. Aire: Describe la calidad del aire, asi como las causas y consecuencias de 

contaminaci6n atmosf6rica. 

3. Agua: Describe la calidad del agua, problemhticas asociadas al suministro, 

infraestructura involucrada, como: las tubenas, el drenaje y medidores del agua. 

4. Ruido: Perception de contaminacion acustica, asi como las causas que lo 

ocasionan y las consecuencias. 

5. Basura: Tipo de recolecci6n de basura y evaluacidn del trabajo de 10s 

trabajadores de limpia, perception del grado de limpiezalsuciedad de la 

colonialbarrio, asi como hebitos en el manejo de la basura (separacion y 

reutilizaci6n). 

6. Medios de comunicacion: Fuentes de informaci6n por las cuales conocen acerca 

de 10s temas ambientales (televisibn, radio, periodicos, revistas y otras 

personas). 

7. Conocimiento: Significado de algunos tbrminos ambientales tales como: basura 

orgdnica e inorghnica, residuos sblidos, productos biodegradables, reciclables y 

contaminantes. Asi como la ubicacion y funcionamiento de centro de acopio de 

basura. Ademhs de las consecuencias de la contaminacion sobre la salud. 

8. Papel del gobierno: Evaluacibn del desempeAo de las entidades 

gubernamentales en la busqueda de soluciones a 10s problemas ambientales de 

la colonialbamo. 

9. Acciones: Conductas cotidianas encausadas a mejorar el ambiente. 

10.Soluciones: Propuestas de solucidn a 10s problemas ambientales. 

' En el anexo 3 se presenta el gui6n utilizado para dirigir las entrevistas en la muestra mexicana y en 
el anexo 4 se encuentra el gu6n con las adaptaciones necesarias para la muestra de Barcelona. 
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TBcnica de registro 

Las entrevistas se grabaron en cassettes de 60 minutos, se utilizaron dos 

grabadoras que se accionaban en distintos rnomentos para no perder ningun 

momento de las entrevistas. El total de pdginas transcritas y la duraci6n de cada 

entrevista se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Cuadro de resumen de phginas transcritas. 



Una vez transcritas todas las entrevistas se procedio a una atenta lectura de todas 

ellas y a una primera elaboration de categorias de analisis, se realiz6 Una 

cuantificacion y las categorias que presentaban una frecuencia mas alta, se revisaban 

y se fragmentaban en subcategotias, se realizaron las definiciones de las categorias 

para continuar con el marcaje de las mismas, finalmente se revis6 todo el corpus para 

hacer las recategorizaciones pertinentes. Se puso especial interes en que las 

categorias correspondieran al gui6n de entrevista utilizado (Ver un ejemplo en el 

anexo 5). 

Confiabilidad: El proceso de lectura, definicion de categorias y marcaje de las 

mismas se realizo por parte de dos codificadoras independientes, la propia 

investigadora y una colega con experiencia en este tip0 de trabajo, como el trabajo se 

realiz6 en dos etapas, una en Mexico y otra en Barcelona, se cont6 con la ayuda de 

dos colegas, una en cada pais. Se empezaba por realizar la categorization y despubs 

se verificaban las coincidencias y de las discrepancias. En estos ultimos casos, se 

discutia hasta llegar a un acuerdo de la mejor categorizaci6n y de esta manera 

unificar 10s criterios de codificaci6n. 

4.7. Procedimiento 

En primer lugar se trabajb en la colonia rnexicana, donde el procedimiento de 

"entrar al campon se realiz6 por medio de una persona que pertenecia a la misma, es 

decir, se conti, con un infonnante clave que perrnitio el acceso a la comunidad, se 

empezo por ir a la colonia en varias ocasiones para conocerla, observar 10s servicios 

con 10s que cuenta y realizar un mapa de colonia, posterionnente se asisti6 a varias 

reuniones vecinales en las cuales se hacia publica la intencion de entrevistar a 

personas de la colonia y se pedia su participaci6n, de esa manera se concertaron 

varias citas para realizar las entrevistas, este procedimiento fue muy poco productivo 

ya queen su gran mayoria las personas no se encontraban en sus casas a la hora de 

la cita convenida, por lo que se tom6 la opci6n de ir a la colonia con el material 

preparado para la entrevista y visitar a las personas que habian mostrado mhs interes 

y por medio de ellas se contactaban a sus vecinos. 

Debido a ello, se tuvo que ajustar el escenario y hacer las entrevistas en el lugar 

donde se encontraban las personas: el parque, la escuela, el patio o la sala de la casa 



de 10s entrevistados. Del mismo modo, las entrevistas grupales se realizaron con 

personas que se encontraban reunidas con antenoddad. 

La guia de entrevista se fue amoldando a las caracteristicas de cada entrevista, 

algunas veces se seguia un orden previamente fijado y en otras ocasiones se seguia 

la secuencia que las personas establecian, hay que aclarar que las preguntas (14 y 

15 del guion de Mexico) en ocasiones no se planteamn ya que a las personas se 

veian muy inwmodas por el hecho de no saber la respuesta "correcta", tal vez eSta 

situation se present0 porque ellos respondian a una estudiante universitaria, de tal 

manera que asumian que debian saber las respuestas, y al no tener claros 10s 

conceptos, pues se veian bastante cohibidos, y para no hacer sentir ma1 a las 

personas, se opt6 por no insistir en esas preguntas, ya que con otras tambien se 

podia explorar la categoria de conodmientos. 

Durante todas las visitas a la colonia se tomaron notas de campo que 

posteriormente se utilizaron para la interpretacibn de 10s datos. 

En Barcelona se eligio el banio del Clot por consejo de un asesor academico de la 

Universidad de Barcelona, ya qua cumple con tener las caracteristicas representativas 

de la ciudad, ademas de tener una ubicacion de facil acceso. Se empez6 por hacer 

recorridos por el barrio para poder realizar un mapa, en este barrio no se contaba con 

ningun informante clave o vecino que pudiera facilitar el proceso de "entrar al campo". 

asi que se procedi6 a localizar 10s centros de reunibn vecinal, 10s que tenian mas 

afluencia eran el Foment Martinec y la Asociacion de Vecinos. Con el peniso de las 

autoridades de estos lugares se pudieron realizar las entrevistas. En la Asociacih de 

Vecinos, fue bien recibido el proyecto de investigacion y se brind6 el acceso para 

establecer el contact0 con las personas que lo frecuentaban, en ese lugar se 

realizaban con regularidad reuniones o conferencias sobre diversos temas 

reiacionados con el barrio, se asisti6 constantemente a estas reuniones para 

contactar a 10s vecinos e invitarlos a participar en la investigacion. En general, las 

personas accedian solo si una persona de la Asociaci6n de Vecinos les pedia ayuda y 

les confirmaban que se trataba de un trabajo de tesis, finalmente se acordaba un dia 

y hora, por lo regular se establecieron las citas en la noche que era cuando se solian 

hacer las reuniones de la Asociaci6n. Tambien se utilizo la estrategia de asistir 

continuamente al Foment Martinec, donde se realizan varias actividades recreativas 



coma pintura, danza, teatro, se reunen las asociaciones de alpinism0 y 10s clubes 

deportivos. Por lo general las personas se encontraban involucradas en suS 

actividades por lo que se abordaba a aquellas que permanecian en la cafeteria ya 

que disponian de tiempo para la entrevista. 

En 10s rewrridos por el barrio, asi como al final de las entrevista se tomaron notas 

de campo para contextualizar 10s datos obtenidos. 

Una vez recabadas todas las entrevistas se realizo la transcripcion de las mismas y 

con la ayuda de dos colegas, una en Mexico y otra en Barcelona, se procedio a la 

fragmentacion de 10s textos; para la categorizaci6n, se tomaron en cuenta 10s temas 

explorados en la guia de entrevista con 10s cuales se desanollo el analisis de 

wntenido tematico, ya con todos 10s datos codificados y las frecuencias capturadas 

se trabajo con el SPSS para windows (ver. 5.0) para ejecutar un analisis de cumulos 

que nos mostrara la organizacidn de 10s sujetos y para analizar la relacion entre 

variables se realiz6 un escalamiento multidimensional con 10s datos de la muestra de 

Mexico y otro con 10s datos de Barcelona, utilizando el programa SYSTAT para 

windows (versibn 5.0). 

Para la interpretacion se 10s datos se regreso a una lectura atenta de todas las 

entrevistas transcritas, se retomaron las notas de campo para poder contextualizar 10s 

resultados de cada pais, asi como profundizar sobre aspectos de la colonialbarrio, 

que se observaron durante las visitas. 

Finalrnente, se hizo una sintesis de lo expresado por las personas y se plasm6 en 

un pequeiio escrito para devolverlo a las comunidades en las que se trabaj6, con la 

finalidad de retroalimentar a las personas en la reflexi6n de la problematica ambiental 

(ver anexos 7 y 8). 



CAPITULO 5. RESULTADOS E INTERPRETACI~N 

Para explorar el discurso ambientalista de las personas de la colonia Miguel 

Hidalgo y del barrio del Clot se utilizo la tecnica del anelisis de contenido tem8tico. 

empleando el paquete para PC Tally (version 3.0), desarrollado por la Universidad 

Duke (1991). Se empez6 por hacer una lectura atenta de todas las entrevistas, y se 

realiz6 la definition de 10 categorias que correspondian a 10s temas abordados en la 

entrevista, encontrfindose que la categoria de las causas no estaba contemplada 

explicitamente en la guia per0 aparecio en el discurso de las personas 

espontaneamente, de tal manera que se trabajd con 11 categorias generales las 

cuales se dividieron en subcategorias mhs especificas. 

Se tiene que adarar que las frewencias obtenidas representan la cantidad de 

veces que se mencionaron las categorias, por lo que este dato no tiene relacion con 

el numero de entrevistados, es decir, las entrevistas grupales se tomaron como una 

unidad y se marcaron las frases de cada categoria de la misma manera como se 

procedi6 con las entrevistas individuales. 

Para probar estadisticamente la forma en que se agrupaban 10s sujetos con 

respecto a sus formas de respuesta, se realiz6 un anelisis de cumulos. Para analizar 

la forrna de agrupaci6n de las variables en el discurso de cada muestra se empleo el 

escalamiento multidimensional. 

Finalmente el apartado de analisis de contenido se divide en tres grandes bloques, 

para explicar de manera Clara la gran cantidad de informacion obtenida. El primero 

tiene que ver con 10s elementos que configuran el medio ambiente; el segundo se 

refiere al nivel de conocirniento que las personas tienen de Bste y las fuentes de 

informaci6n de las cuales se ayudan para conformar su conocimiento; el tercem 

contempla las causas y consecuencias del deterioro ambiental. 

5.1. Analisis de crimulos 

Para conocer la manera en que 10s sujetos de la investigaci6n se agrupaban, se 

realizo un analisis de cumulos con el SPSS para windows (ver. 5.0), porque es el m8s 

indicado para el tipo de datos que se tiene ademas de ser recomendado en 10s 



estudios de psicologia ambiental (Arredondo, 1986) para ordenar a las personas de 

acuerdo a las similitudes en sus formas de respuesta. 

Segun Espinosa (1998) cuando se trabaja con analisis de curnulos, siempre es 

conveniente usar dos metodos de jerarquizacibn de prornedios (entre e intra grupos), 

ademis de 10s de conexibn simple y conexi6n completa. Si 10s resultados de 10s 

metodos promedio se parecen a 10s de conexion simple, o al de conexibn cornpleta, 

se sabra que alguno de ellos proporciona indicios para interpretar 10s resultados. Por 

lo tanto, se practicaron varios metodos de jeraquizacion: Ward, simple, complete, 

promedio intergrupo e intragrupo, encontrando una gran coincidencia entre ellos, lo 

que nos habla de la existencia de una estructura jedrquica inherente a 10s datos y no 

coma efecto de la tBcnica. Se eligi6 el metodo de wnexibn promedio intergrupo ya 

que en Bste se identifica de una manera muy clara la diferencia entre 10s casos de 

MBxico y Barcelona. En la figure 5 se pueden apreciar claramente dos grupos, el 

constituido por casos de MBxico (Mex) y el de Barcelona (Bcn). 

Figura 5. An&lisis de cumulos con el metodo de conexi6n por promedio 
intergrupo. Donde i = entrevista individual y g = entrevista grupal. 
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En el dendrograma se pueden apreciar dos grandes cumulos, en el primer0 

marcado con el uno romano (I), se encuentran 10s sujetos de Mexico y el serialado 

con el dos romano (11) 10s sujetos de Barcelona, lo que indica que en cada pais se 

estructura el discurso ambientalista de diferente manera. 

El cumulo marcado con el tres romano (Ill) presenta una estructura definida que 

agrupa a 10s datos de las entrevistas individuales, diferencihndose de las entrevistas 

en situaci6n grupal. Entre estos casos se encuentran dos que no conwerdan con las 

caracteristicas del resto, el primer0 setialado con el numero 14, se trata de una 

entrevista grupal de Mexico que se distingue por su poca duracion y por ser un grupo 

pequefio, ademas las personas que participan proporcionan respuestas muy cortas y 

no tienen opiniones diferentes, es decir, concuerdan en sus declaraciones, por lo 

tanto, la entrevista tiene un gran parecido al tipo de respuesta que se obtuvo en las 

entrevistas individuales. 

El segundo caso es el numen, 19, se trata al igual que las dernas del cumulo de 

una entrevista individual, a diferencia que era de Barcelona y el resto de MBxico. Al 

revisar la entrevista y las caracteristicas de ese sujeto, se encontr6 que correspondia 

a una persona con una ocupaci6n cahcter manual y un nivel de estudios bajo, como 

la mayoria de la poblaci6n mexicana, ademas sus respuestas fueron muy cortas y de 

hecho, fue la entrevista de menor duraci6n de la rnuestra de Barcelona, esto puede 

ser una explicacibn del que haya aparecido en el cumulo de la muestra de MBxico. 

Los casos marcados por el numero cuatro romano (IV) se van integrando mas 

tardiamente al cumulo de MBxico, como se puede ver, no tienen una estructura entre 

ellos, pero comparten caracteristicas sirnilares qua 10s van uniendo, 10s casos 13, 16 y 

15 tienen en comun ser entrevistas grupales, per0 el 3 y 4 son entrevlstas individuales 

atipicas, ya que no entraron en el cumulo de entrevistas individuales y aparecen muy 

cercanos a 10s grupales. Al revisar las entrevistas encontramos que eran dos 

personas que tienen un mayor grado de participaci6n en la colonia, por lo que sus 

entrevistas fueron de las mas largas en duracion y en la cantidad de problematicas 

que expresan, asi como las acciones y soluciones que propusieron. 

El climulo con el n~imero cinco rornano 01) conformado por casos de Barcelona, en 

su mayoria son entrevistas individuales, sin embargo, hay dos casos de antrevistas 



grupales que a wntinuacion se expondrdn sus caracteristicas para comprender par 

qu6 se agruparon en ese cirmulo. El caso 22 es una entrevista grupal donde 

participan mujeres amas de casa, que hablaban muy poco dando respuestas muy 

concisas, y no se presentaron grandes diferencias en sus opiniones, cabe setialar qUe 

el caso 17, al cual aparecen muy cercano, es decir que tienen un gran parecido, 

tambien se trataba de una mujer jubilada. 

El caso 23, es una entrevista grupal de tres mujeres que al igual que las anteriores 

tienen bajos niveles educativos y son amas de casa, el hecho que se integren al final 

al cijmulo se puede deber porque en su entrevista se dieron opiniones diversas y se 

hablb de un mayor numero de temas. 

Haciendo un analisis del dendrograma en general se puede apreciar que en primer 

lugar se reunen 10s casos individuales y despu6s 10s grupales, asi como en primer 

termino las personas de baja escolaridad, seguidas por las que tenian un mayor nivel 

escolar, siguiendo este patron, en el cumulo (VI) aparecen 10s discursos mas 

elaborados, son grupos conformados por personas con nivel de educacion de 

bachillerato y licenciatura. 

Por ultimo se encuentra el caso 18, aislado del resto del gran cumulo marcado con 

el dos roman0 (II), se encuentra ligado por ser de Barcelona y compartir 

caracteristicas de las personas de ese lugar, per0 es totalmente diferente, se trata de 

un hombre con poca education, per0 al analizar sus respuestas, se puede ver que es 

el que manejaba mhs lenguaje tecnico y tenia una sensibilizacibn muy marcada hacia 

la problematica ambiental. 

El tip0 de agrupacion que realiz6 el anelisis ayudo a identificar variables relevantes 

que no se habian contemplado con anterioridad, como es el gbnero de 19s personas, 

porque el discurso de las mujeres se aglutino separado de tip0 de narraciones que 

generaron 10s hombres. 

5.2. Escalamiento multidimensional 

Para analizar la foma en que las variables se encuentran relacionadas en el 

discurso ambientalista de cada pais, se procedio a realizar un escalamiento 

multidimensional para cada uno con el SYSTAT para windows (ver. 5.0), ya que 10s 

resultados del apartado anterior sugieren estructuras diferentes. Se trabaj6 a partir de 



las frecuencias de las categorias, con las cuales se obtuvo la matriz de correlation 

necesaria para el escalamiento. 

Con 10s datos de Mexico, se obtuvo un configuracion de dos dimensiones (ver 

figura 6), con un coeficiente de stress de 0.22767 y un porcentaje de varianza 

explicada del73%, es decir, un RSQ (.7294). 

Figura 6. Configuraci6n del discuno en MBxico 

DIMENSION 1 



Corno se observa en la figura se da un ordenamiento esferico, donde las variables 

que se encuentran al centro tienen una mayor importancia. En el anexo 6 se 

presentan 10s c6digos y la descripcion detallada de cada variable. La definicion del 

rnedio ambiente en relacion a la contaminacidn (d) atmosferica (g, h) ligadas a 

soluciones (L) y aciones individuales (v), asi wmo la necesidad de education ( ( ) 

para conocer 10s tecnicismos asociados (J) a la problematica ambiental y las 

tecnologias (0) que puedan contribuir a mejorarlo. 

Del lado derecho, se encuentra la definicidn de rnedio ambiente asociado a la parte 

social (c), donde destaca la accion de sensibilizar (X) a 10s familiares y amigos, pero 

aunado al sentimiento de impotencia (U). Se puede notar un mayor aglutinamiento de 

variables, porque se encuentran mas relacionadas y son las que se refieren a la 

suciedad que se encuentra en la calla (q), ligado al no realizar la clasificacibn de la 

basura en casa (S), por comodidad (s), sin embargo, el informarse a partir de amigos 

o vecinos (G) aparece cercano a la separacion de basura inorgdnica, como latas de 

aluminio que despues se venden en 10s centros de acopio (w). 

La definicion de ambiente construido (b) se liga a la infraestructura de la colonia (I) 

relacionada con las acciones comunitarias formales (2) que realizan 10s vecinos, sin 

embargo, hay la percepcion de falta de apoyo de las instituciones de gobiemo (T). 

Del lado izquierdo aparecen las influencia de la television (C) en la informacion de 

las enfermedades causadas por la contaminacidn (M), las partes del werpo mbs 

afectadas (N) y la calidad del aire en las distintas zonas de la ciudad (9. La 

percepcidn de contaminaci6n acustica (m) aparece junto a la radio (D). 

Las variables que aparecen mas alejadas o perifericas son las referencias al 

ropavejero (z), a la calidad del s e ~ i c i o  de recolecci6n de basura (n), la percepci6n de 

limpieza de las calles (o), las acciones favorables del gobiemo Q, y 10s tiraderos (B). 

Para observar la estructura del discurso en Barcelona, se procedi6 en el analisis 

estadistico de la misma manera, obteniendo una configuration de dos dimensiones 

(ver figura 7), con un coeficiente de stress de 0.16787 y un porcentaje de varianza 

1 explicada delBOh, es decir, un RSQ (.85822). 



Figura 7. Configuraci6n del discurso en Barcelona 

DIMENSION 1 

Tambien se observa una configuration esferica, se puede apreciar que las 

variables se encuentran mas dispersas, las que se encuentran alrededor del 

centroide, son las que tienen mas importancia y hacen referencia a la problematica de 

la basura, el uso de contenedores (x) centros de acopio (w) y el sentimiento de 

impotencia (U) junto con la confianza en la tecnologia para solucionar 10s problemas 

ambientales (0. (Ver codigos en el anexo 6). 



Del lado derecho aparecen una aglomeracion que tiene que ver con la definition 

de. .medio ambiente como entorno (e) y lo que difunde la radio (D), hay un 

solapamiento de variables que dificulta visualizer claramente 10s c6digos, per0 Son 

variables que tienen que ver con las acciones; tanto a nivel comunitario formal (2) e 

informal (Y), y las propuestas de solucion individuales (?,i) y comunitarias ('). 

Cerca de la definition del rnedio ambiente construido (b) aparecen la 

infraestructura de la ciudad, como 10s contenedores (x) y 10s centros de acopio (u), la5 

incineradoras (B) ademas de la percepcion de suciedad en las calles (0) y la 

contaminacion acustica (m). 

La solucion de 10s problemas de el abasto del agua (I) y manejo de aguas 

residuales (k) se ponen en manos del gobiemo ( ) ). 

Del lado izquierdo, aparece otro conjunto de variables que se enciman, por su 

fuerte relacion, per0 se refieren al suministro (y) y calidad del agua (j), causas de 

contaminacion atmosfbrica (h) por rnedio de productos dafiinos (K), asi como 

cuestiones relacionadas al servicio de recolecci6n de basura (n), 10s contenedores 

selectivos (y) y el trapero (2). 

Finalmente, las variables que aparecen como perifkricas se refieren ha que la 

poblacion conoce algunos tkrminos ambientales (H) y realizan la clasificacion de 

productos inorganicos (r). Es menos relevante la contarninacion (d) por lo tanto, no se 

hace una distincibn entre las diferentes zonas de la ciudad (f) y 10s efectos sobre la 

salud se caracterizan de manera general (L). 

Pero, las diferencias y similitudes entre 10s discursos se pueden apreciar mas 

claramente y a detalle en el siguiente apartado, donde se presentan datos mas 

puntuales a partir de las frecuencias de cada categoria. 

5.3. Analisis de contenido 

Fueron diez las categorias que se exploraban con la guia de entrevista, sin 

embargo apareci6 esponthneamente la categoria de las causas de la problematica 

ambiental. El hilo argumentativo de las personas estuvo dirigido en la mayoria de las 

ocasiones por la secuencia planteada en el guion de la entrevista. 

Para una mejor exposicion 10s resultados se presentaran en tres grandes bloques, 

el primero hace referencia a la conceptualizacion del ambiente y de su problematica 



asociada, el segundo tlene que ver con 10s medios de comunicacion que se utikan 

para inforrnarse y 10s conocimientos tBcniws que rnanejan, en el tercero se 

encuentran las causas, las acdones y las soluciones que se proponen junto Wn el 

papel que juega el gobiemo en esta problematica. 

5.3.1. Concepto y elementos del medlo ambiente 

En la tabla 6 se rnuestran las frecuendas sobre el concept0 y 10s elernentos 

constituyentes del medio ambiente, hay que notar qua aunque con frecuendas 

diferentes, las enirevistas individuales de MBxico y Barcelona mantienen la rnisrna 

tendencia, por ejemplo, la categoria basura tiena la mayor frecuencia, al igual que la 

categoria de ruido tiene la menor frecuencia. 

El hecho de que aparezcan mas referendas a la basura, se debe a que en el guion 

de entrevista habia un mayor numero de preguntas a1 respecto, porque se encuentran 

mas aspectos involucrados en el proceso de generacibn, separacibn y desecho de 

basura. 

El ruido es el que menos se menciona, a pesar de que las personas viven en un 

ciudad, por ende con un mayores fuentes de ruido, y sblo aluden a Bste cuando se 

pregunta directamente, en Mdxico no se conceptualiza como un problema, sin0 como 

algo puntual y esporAdico. 

"De mido no poque aqul no hay fdbricas" (ama de case, Mbxico) 

En Barcelona, no lo consideran un problema per0 esthn de awerdo en que existe, 

y que padecen de ese tipo de contaminacion. 

"En el barrio, algo de contaminaci6n acijstica" (estudiante, Barcelona) 

Tabla 6. Elementos constltuyentes del medio ambiente. 



El segundo tema con mas frecuencia en tres de 10s cuatro gnrpos fue el agua. 

seguido por el aire y el ambiente. Para analizar a detalle estas categorias se 

presentaran las definiciones de las subcategorias. 

Cuando se pregunta "Cuando piensa en el AMBIENTE ~ Q u e  se le viene a la 

mente?", las respuestas se clasificaron de la siguiente manera: 

Natural: Referencias a la naturaleza, arboles, areas verdes, ewlogico, 

atmosfera, aire, bosque, agua. 

Constmido: Referencias al medio urbano como calles, casas, wlonia, lugar de 

residenda, ciudad. 

Social: La convivencia con otras personas expresada a traves de terminos como 

sociedad, fiesta. 

contaminacion: Menciones a walquier tipo de problemgtica ambiental. 

Entomo: Cuando se habla, de manera general, del medio que rodea a las 

personas empleando palabras como entorno: medio que te rodea, un todo. 

En la tabla 8 se puede apreciar que la tendencia de 10s datos es similar en tres 

columnas, siguiendo el orden, natural, contaminacion, social, entomo y wnstwido. 

Tabla 7. Conceptos que definen at medio ambiente. 

La mayor frecuencia se encuentra en la asociaci6n con lo natural, esto se 

ejemplifica con 10s siguientes testimonies: 

"Pues la naturaleza, mhs que nada la naturaleza" (ama de casa, MBxico) 

" - Pues a mi, yo que s6, on bosque 'no? o puede ser, espacio verde 

- Ng s6 la fauna y todo esto, no?" (esfudiantes, Barcelona) 

En Mexico primer0 se describe el aspecto natural del medio ambiente y 

posteriormente aparece la categoria de contaminacion, considerando su aspecto 

negativo, la poblacion emplea las palabras contaminacidn y smog como sinonimos, lo 



que indica que hay una fuerte asociacion con la contaminacion atmosf6rica como si 

fuera Bsta la unica que afecta al ser humano, sin bien es cierto que hay altos niveles 

de contaminacibn de  ese tipo, pero esta fuerte asociacibn opaca otras igual de 

importantes, por ejemplo la acustica ya que en la ciudad hay altos niveles de ruido, 

per0 no se percibe wmo un problema. En cambio, en Barcelona la contaminacion 

tiene un espectro mAs amplio ya qua se refiere al aire, al agua y a la basura. 

La categoria siguiente, tiene que ver con las diferentes acepciones de la palabra 

ambiente, en este caso con el ambiente social: 

"Si vamos a una fiesta, jcomo estuvo el ambiente?, o sea no?" (carpintero, MBxico) 

En cuanto al entomo, se tienen respuestas muy generales m o  se muestra en el 

siguiente testimonio: 

"Pues, el  medio que te rodea" (artesano, Barcelona) 

Hay que resaltar que la categoria con menor frecuencia fue la que hace referencia 

al ambiente wnstruido, a pesar que todas las personas se desenvuelven en este tipo 

de ambientes, les dan poca importancia a 10s elementos de diseiio o arquitectoniws, 

sin embargo 10s psic6logos ambientales wmo Castro (1997b) han demostrado que 

estos elementos juegan un papel importante en las forma en que relacionan las 

personas. 

Las sujetos conceptualizaron al medio ambiente como algo separado de ello$, es 

decir, el ambiente se describe en forma positiia cuando se evoca a la naturalera o a 

lo verde, que es la imagen que se difunde en 10s medios de comunicaci&n, pero que 

no tiene ningun parecido con el ambiente cotidiano de la ciudad, conformado por 

calles y concreto. Por otro lado, se le caracteriza de forma negativa cuando se le 

asocia a la contaminacion. Despues, con una menor frecuencia, se maneja el 

ambiente social y wmo algo general, es decir, ya entra el hombre como una categoria 

mas, per0 el ambiente es como algo separado del hombre, como si el no formara 

parte del ambiente, ya que por un lado esu lo verde que hay que cuidar y por otro el 

hombre. Lo miis sorprendente es que a pesar de que todas las personas 

entrevistadas han vivido por mucho tiempo en un ambiente urbano solo en una 

ocasion se asocio el ambiente con el entorno construido. 



En la tabla 8, se presentan las frecuencias de las categorias que se refieren a la 

calidad del aire, encontrando tres variantes: 

Ubicacion: Torna en cuenta el area geografica para hablar de la contarninacion, 

es decir, se especifica en que partes de la ciudad hay rnhs o rnenos 

contarninacion. 

Calidad: Describe la calidad del aire, usando palabras corno: polvo, humo, 

smog, transparencia. 

Causas: Referencias a las posibles causas de este tip0 de contarninacion corno: 

fabricas, carros, calefacciones, efecto invemadero. 

Tabla 8. Calidad del aire. 

Aqui si encontrarnos diferencias entre el orden de frecuencias entre 10s paises, en 

Mexico lo primer0 es la ubicacion, despubs las causas y la calidad en el caso 

individual y viceversa en el caso grupal. A diferencia de Barcelona que encontramos 

un orden invertido, prirnero las causas y al ultimo la calidad en lo individual y la 

ubicaci6n para lo grupal. La explicacidn de estas diferencias se puede encontrar en 

las particularidades de cads ciudad, por ejemplo en Mexico hay una constante 

inforrnacion por parte de 10s rnedios de comunicaci6n del indice Metropolitano de 

Calidad del Aire (IMECA) que se hace desglosado por zonas, por lo que la ubicacion 

es algo irnportante en la percepcibn de la contarninacion. 

Por otro lado, se manejan muchas ideas erroneas o poco claras, en cuanto a la 

concentration de la contarninacion ya que en ocasiones se dice que por estar arriba o 

las orillas no llega la contarninacidn y en ocasiones se dan las explicaciones 

totalmente contrarias. Por ejernplo: 



"Pues, se supone, se sabe que hacia aniba, aqui, por lo alto se viene mds la 

contaminaci6n. para acd, el smog, por lo mismo, de la altura que tenemos, se Carga 

mds para este lado" (comerciante, MBxico) 

'Bueno, no se ve mucho la contaminacidn poque estamos, este, pues a laS orillas, 

no?, donde se nota mds, pues es en el centro" (ama de casa, MBxico) 

Tambibn hay que notar que a pesar de que 10s entrevistados de Mexico viven a1 

lado del bosque, el cual es considerado wmo una zona protegida de resews 

ecologica, pulm6n de la ciudad, hub0 muy pocas referencias a 61. En Barcelona, no se 

maneja cotidianamente el nivel de contaminacion atmosferica ya que no representa 

un problema para la ciudad, ademas el barrio se encuentra en un lugar interrnedio 

entre el mar y la montatia, por lo que no hay un referente importante que se relacione 

con este tipo de contaminacibn. 

Los comentarios sobre el aire se hacen en sentido negativo como un sinonimo de 

contaminacion, tanto en Mexico como en Barcelona, y las causas son atribuidas en su 

gran mayoria a 10s autombviles y las fdbricas. 

"El aim, 10s coches es lo que mds, /as fdbricas, p e n  bueno, /as fdbricas ya estdn, 

estdn mucho mds alejedas pero supongo que tambiBn contaminan" oubilado, 

Barcelona) 

Sin embargo, no se cuestiona la mala planeacion de la cuidad que provoca mucho 

thfico, es decir, solo se mencionan 10s sintomas y no se reflexiona sobre el proceso 

que lleva a que las personas prefieran el transporte particular, en ocasiones es por la 

falta o ineficacia de transporte publiw, pero tambien hay una gran campaha 

publicitaria que vende la idea que el transporte privado eleva la calidad de vida. 

Pasando a la calidad del agua, en la tabla 9 se muestran las siguientes categorias: 

Sewicio: Menciones en relacion con el funcionamiento del sewicio de suministro 

del agua a la wlonia/barrio, el costo y si compran agua embotellada. 

Calidad: Describe la calidad del agua, usando palabras como limpia, fea, olor, 

sabor, color. 

Residuales: Referencia directa a las aguas residuales, senalando la presencia 

de fosas septicas o causas de contaminacion de las aguas del subsuelo o del 

mar. 



Infraestwctura: Menciones relacionadas wn la infraestwctura tales como: las 

tuberias, las ramificaciones del agua, las fugas, el drenaje, 10s resumideros, 10s 

medidores del agua, las depuradoras. 

Tabla 9. Calidad del agua. 

Coinciden MBxico y Barcelona en tener una mayor frecuencia de referencias a la 

calldad del agua, sin embargo difieren en el orden de importancia de 10s demfls 

elementos involucrados, en MBxico despu6s de la calidad se enwentra la 

infraestructura, el servicio y las aguas residuales para el caso de las entrevistas 

individuales, para las grupales el orden es inverso (residuales, servicio e 

infraestructura). En cambio en Barcelona a la calidad le siguen el servicio, tanto en las 

entrevistas grupales wmo individuales y finalmente las aguas residuales y la 

infraestructura. 

En MBxico yen Barcelona, cuando se avallia la calidad del agua, en mayor medida 

se encuentran descripciones negativas, como lo ejemplifican 10s siguientes 

testimonies: 

"Honible, Msima, viene bien apestosa, amarillenta, sucia, se toma, y se agana y 

pamce que es agua de, que serd?, de tamarind0 asi media clam sale sucia y 

apestosa, si, tenemos una calidad de agua, p6sima" (empleada, MBxico) 

'2CUAL ES LA CALIDAD DEL AGUA? 

- Muy mala. 

- PBsima, time un sabor a cloro y a . . . . 
- Y a arena 



- Es verdad, si la dejas un fin de semana, luego cuando venimos el lunes a veces 

sale el agua marr6n. 

- Amarilla" (estudiantes, Barcelona) 

En Barcelona, no se percibe wmo un problema la mala calidad del agua, de hecho 

muchas personas wmpran de manera habitual agua embotellada, claro que al 

reflexionar sobre este hecho consideran que el costo del se~ic io es elevado, pOrque 

frewentemente tienen que wmprar agua para beber o elaborar la wmida. 

"Hombre, a eso tienen que tener m8s cuidado yo creo que, yo, desde luego bebo 

agua de gamfa, cornpro agua de gamfa, ahora a veces tambi6n bebo del grifo eh!, 

yo creo que serian muy, muy dejados /as autotidades de no mirar de que, que se 

muera la gente por beber agua, dig0 yo, supongo que ponen algo para 

descontaminar, no s6" (jubilado, Barcelona) 

Asi, tenemos que el suministro de agua se ve como un servicio mas al que se tiene 

derecho y que el gobiemo gestiona, por lo tanto no se tiene la responsabilidad de 

cuidarla, de hecho nunca se describe como un recurso no renovable y tampoco se 

menciona la necesidad de ahorratla. 

Las disparidad en las frecuencia sobre la infraestructura se puede deber a las 

condiciones diferentes de cada pais, en Barcelona a nivel individual y en 10s grupos 

cuando la mencionan es para explicar la ramificacibn o rio que surte de agua al barrio. 

Al ser un barrio muy antiguo wenta con todos 10s se~icios, en cambio la colonia de la 

MBxiw, relativamente reciente ademas por su genesis (wmo la mayoria que han 

extendido la mancha urbana) de invasion de terrenos, 10s servicios se han obtenido 

lentamente y existen irregularidades en la administracion y cobro del servicio, por un 

lado se wmienzan a poner medidores de agua para wbrarla, y por otro se contin~jan 

10s trabajos de instalaci6n del drenaje. 

Sin embargo, lo relevante es que en un lugar con una infraestructura de calidad 

(Barcelona) y en otra con deficiencias (Mexico), el hecho es que las personas reciben 

un product0 liquid0 de baja calidad. 

A pesar de que la wntaminacion de las aguas residuales, es algo que preocupa a 

las personas de MBxico, no se tienen las wndiciones para detener este tip0 de 

contaminacion. 



"- Nos dicen en la Delegaci6n que ya quieren pmhibir /as fosas sdpticas, las fosas 

sdpticas que usamos nosotms, por 10s drenajes que no hay, ese drenaje, nosotms lo 

hicimos 

-LAQUI YA TIENEN DRENAJE? 

- Todavia no en se~c io ,  por que todavia no nos mgularizamos, pem lo hicimos por 

la newsidad de, nosotms queremos estar bien, no?" (desempleado, MBxico) 

En Barcelona la contamination de las aguas residuales, se ve wmo un problema 

del cual 10s ciudadanos no conttibuyen, y consideran que son las fabricas las que 

contaminan el mar y 10s nos o qua el gobiemo no pone depuradoras suficientes. 

"- Yo no d@o que no contaminemos el Meditehneo timndo el aceite por la 

fmgadera, pem son 10s aceites industriales. 

- Yo creo que lo nuestm es lo minimo. 

- N meditedneo. 

- Clam, dam, pem lo que contamina el Meditehneo son 10s barcos que echan el 

petrdleo eso es lo que contamina a1 Meditedneo, para mi', es eso" (amas de casa, 

Barcelona) 

Con lo anterior, podemos apreciar que la problemhtica se considera desvinculada 

de un proceso, por ejemplo, se cuestiona la mala calidad del agua, per0 no hay una 

reflexi6n sobre lo que implica llevar agua a las ciudades, por lo tanto no se contempla 

el ahorro del agua Wmo un eiemento que pueda ayudar a resolver el problema del 

abasto y la wntaminaci6n. 

Pasando al tema de la basura, encontramos que fueron necesarias un mayor 

numero de categorias ya que involucra diversos aspectos sobre todo porque el 

sistema de rewlecci6n de basura es diferente en cada pais. 

En la tabla 10 se muestran las frecuencias de cada categoria, y se presentara 

primer0 la forma en que se relacionan estas categorias en el wntexto Mexicano y 

despubs en el que se dB erl Barcelona. 



Tabla 10. Aspectos relacionados con la basura. 

Las primeras categorias se definen de la siguiente manera: 

Sewicio: Menciones de la periodicidad del se~ ic io  de recolecci6n de basura, la 

calidad del trabajo realizado por 10s barrenderos. 

Suciedad: Perception del grado de limpieza/suciedad de la colonia en terminos 

generales, tanto en calles, presencia de bolsas de basura o desperdicios tirados 

en las calles. 

Tirar: Repotte de que la gente tira papeles o cualquier otro tipo de basura. 

Desechos varios: Selialamientos de excrement0 de perros, animales muettos en 

la via publica y otros ejemplos de suciedad 

En Mexico la primer respuesta que se daba a 10s problemas asociados a la basura. 

fue decir que la Bsta no representa un problema ya que hay un buen sewicio de 

recoleccion w n  una periodicidad regular. 



*-i TIENEN PROBLEMAS CON LA BASURA? 

- No, de hecho no, poque este, viene el fecolector de basum cada, viene mibrcoles 

y sBbado, enfonces, no, no tenemos muchos problemas, que se junta es un montdn* 

(G- seiiala con /as manos de que es mucho) siempm sale uno y sale con sus boisotas 

de basuta, pero no, de hecho no" (arna de casa, Mbxico) 

Despues de reflexionar un poco empezaron a mencionar las fallas en el servicio 

especifico de 10s barrenderos y 10s terrenos baldios donde frecuentemente la gente 

tira la basura que genera en casa. Con menor frecuencia se habla de la limpieza de la 

colonia, y cuando se hace, es en el sentido de ausencia de suciedad, uno de 10s 

motivos de esta suciedad la atribuyen a 10s malos hdbitos que se tienen y que se 

registraron en la categorfa "tirar", por ejemplo: 

"Estamos tan acostumbtados a que nuestms hijos timn un papelito, y asi como uno 

hay miles de pap& que lo penniten" (ama de casa, Mexico) 

En Barcelona el servicio no aparece como algo relevante ya que se cuenta con otro 

sistema de recolecci6n de basura, per0 tambien perciben las calles sucias, 

principalmente por tirar basura en ellas, ademas de desechos de construcciones. 

muebles viejos o excrementos de perms. Pero 10s problemas que aparecen en primer 

terrnino son 10s visuales, es decir, la basura que se ve en las calles la relacionan con 

el seivicio publico de aseo urbano, como si en las casas no existiera y no les importa 

que se genere mucha basura, sino el problema es que se vea. 

"Si, a nivel visual, no deja de ser una agresidn a veces tambitSn para la vista" 

(empleado, Barcelona) 

Por lo tanto, la responsabilidad sobre la limpieza de 10s lugares extemos a las 

casas se le deja a las autoridades, a pesar de que consideren que el trabajo de 10s 

trabajadores del seivicio de aseo urbano no es adecuado. 

Para explorar las acciones que se realizan dentro de las casas en el manejo de la 

basura, se encontraron las siguientes categorias: 

Clasificacion: No clasifican basura ni reutilizan objetos. 

Clasificacion organica: Separan 10s restos o desechos de comida para alimentar 

animales dom6sticos o para abono, o el aceite domestico. 



Clasificacidn inorganica: Separation ylo reuso de envases de plastico, vidrio 0 

carton. 

De acuerdo con las frecuencias de la tabla 11 se puede observer que tanto en 

MBxico como en Barcelona se expresa no realizar la separacion. Sin embargo, en 

Mexico aunque ias personas no distingan 10s nombres tbcnicos (basura organica e 

Inorganica) y no conceptualicen sus acciones como clasificacion, en la practica si la 

hacen, pero muestran reserva para comentar que separan la comida para 10s 

animales que tienen en casa. 

"Si, un bofe apafle y ahi vamos echando todo el despenlicio que no queremos y 

ya, este, te digo que se le d4 a ese seilor para sus animales, que dice que tiene 

guajolotes y comb, aqui mi suegra tiene luego su puerco" (ama de casa, Mhxico) 

Es decir, hacen esta separacion como una prhctica cultural mas que como 

respuesta a una concientizaci6n de la problematica ambiental. En Barcelona, en 

algunos barrios se empieza a implementar la colocacion de contenedores para basura 

organica, per0 todavia se enwentra en fase piloto, por lo tanto las personas aluden 

no hacer la separacidn porque no existen 10s contenedores especiales y aunque 

muchas familias tienen perros, prefieren alimentarlos con productos especiales. En 

cambio, la seleccibn de basura inorganica, es una practica que muchas personas 

realizan cotidianamente. 

Nosotms en casa ya lo hacemos, hace d s  de un at70 que dasificamos (jubilado, 

Bercelona) 

Continuando con la infraestructura necesaria para el manejo de la basura se 

presentan las categorias que contemplan 10s centros de acopio: 

Centros de acopio: No saben en donde se ubican ni conocen 10s centros de 

acopio. 

Conocimiento: Sabe donde estan ubicados 10s mas cercanos a la colonia o 

saben para que sirven. 

Utilization: Fueron o son frecuentados para vender basura clasificada. 

Contenedores: Referencias hacia 10s contenedores de basura general. 

Contenedores selectivos: Referencias hacia 10s contenedores selectivos. 



Ropavejeroltrapero: Menciones hacia el conocimiento de ropavejeros (Mexico), 

traperos (Barcelona), pepenadores o personas que vivan de la basura. 

Tiraderos: Referencia a la basura que genera la sociedad y la forrnas de 

eliminacion y las incineradoras. 

En ambos paises hay desconocimiento de la ubicacibn y las funciones que se 

realizan en 10s centros de acopio (o lugares que compran papel, carton o metal). En 

MBxico, muchas personas 10s confunden con 10s tiraderos de basura., al hablar de 

estos se muestra preowpaci6n por 10s residuos que se generan en la ciudad y 

sefialan que antiguamente habia de un tiradero cerca de la colonia. 

En Barcelona para la eliminacion de basura se ha implementado la incineration, 

cabe sefialar que en 10s meses previos y durante el tiempo en que se realizaron las 

entrevistas un grupo ecologists estaba presionando para que no se construyeran mas 

incineradoras de basura, por lo que el tema se manejaba en 10s medios de 

comunicacibn y aperecieron comentarios al respecto, como 10s siguientes: 

"- Ya tienen que hacer la incine- ra- dora esta, bueno yo, es que en castellano no 

me explico, yo me expreso muy ma/, tienen una incineradora, que lo he sentido (S- 

escuchado) por la radio, porque escucho mucho la radio, he sentido que querian 

hacer una en el Pratt (I- un do cercano), me parece 

- Pero esto de la incineradora, concede una solucibn, digamos pmvoca otm 

defecto, que son 10s humos 

- Que tambi6n por lo visto no es tampoco recornendable 

- Sobre lo que declas td, de 10s problemas, es que la cantidad de desecho que se 

hacia hace 20 aAos, a la cantidad de desechos que se hacen hoy dia, no s6, se ha 

triplicado, cuadriplicado 

- Se ha multiplicado por diez" (jubilados, Barcelona) 

En MBxico, aunque hub0 pocas referencias a la ubicacion de 10s centros de acopio, 

comienza a darse una utilization de ellos, porque hay residuos que se empiezan a 

valorar ya que pueden reportar alguna ganancia econ6mica. 

"Pues bueno, nosotros, luego mi mamd trae las latas, asi, /as juntamos y si las 

llevamos a vender 

' PER0  NADA MAS LAS LATAS? 



Si poque lo demds no lo pagaban, om, si que, bueno esta muy barato 

'CUANTO CUESTA? 

La lata la dan el kilo a 7 pesos, 10s envases a 10 centavos el kilo y se necesitan 

unos 20 0 25 envases y de latas, pues all6 donde trabaja mi mamb luego, as; dejan 

muchas latas y ella las junta y luego tambi6n aqui nosotms si vemos una lata tirada, 

pues la recogemos" (ama de casa, MBxico) 

En Barcelona, existian lugares llamados tradicionalmente traperia o dexailleria 

donde compraban algunos residuos, aunque se reporto que desde hace tiempQ 

fueron desapareciendo, sin embargo, cuando estaban 10s usaban. 

"Alli llevabas las botellas de shampagne por ejemplo, y no me acuerdo cuanto te 

pagaban 

- Un durn, a mi a un dun, me /as hablan pagado" ~ubilados. Barcelona) 

Muy relacionado con estos lugares, existia un personaje antiguamente llamado 

trapero, que es el clhsico ropavejero de MBxico y por lo general la gente mayor es la 

que 10s conocia y utilizaba. 

"'CONOCEN ALGUN TRAPERO? 

- Si, aqui, mira, hay uno, eh!, en la via 

- Habia, habia, ya no hay, ya no existe eso de la feina (S- trabajo) 

- Yo creo que ya no hay 

- Ah!, no?, bueno, pen, antes habia muchos, poque ahora el trapem oficial es el 

Ayuntamiento, poque como cada dla y por cada bamo hay un dia de recogida, es 81, 

el trapem" (amas de casa, Bamlona) 

En MBxico, no se encontraron referencias a la figura del ropavejero, wmo alguien 

wnocido, o figura importante, pen si se habla de personas que cumplen su funci6n 

"Luego yo sf he visto gente que recoge de la calle la basurn, por decir el cart6n lo 

recogen y lo van a vender, no sB cuanto Ies den por el cart6n. 0 hay gente que agam 

su camlilla o algo, y junta el cart6n que encuentra en la calle o las latas de la basurn, 

has de cuenta que la juntan y la van a vender" (ama de casa, MBxico) 

En cuanto a las respuestas relacionadas a los mntenedores, se encontraron mas 

frecuencias en la poblaci6n de Barcelona, por su pnpio sistema de recolecci6n de 

basura, que consiste en grandes contenedores permanentes en las esquinas de las 



calles donde se deposita todo tipo de basura, ademgs de wntenedores selectivos 

para papel, vidrio y plastiw. Donde se obtuvo una mayor frecuencia, fue en \as 

alusiones a estos ultimos, ya qua muchas veces las personas 10s ven como un 

problerna porque pasan con poca frecuencia a limpiarlos, por lo tanto se mantienen 

llenos y la basura se encuentra tirada por la calle. Lo que fornenta que la gente no 10s 

utilice. 

l a  basura para mi, lo que represents problem, es 10s containers que ban puesto 

para el reciclaje, es lo unico, poque ahora mismo aqui detrds, -jes vetdad!; op,  vas 

a tirar una botella, aun, tiras el cristal, lo tins y vale, bien, p e n  lo que es el cartdn, 

esta el cart6n por el suelo, el bid6n por el suelo, todo por el suelo, el pldstico, todo por 

el suelo, lo que pasa es que, que no es posible" (ama de casa, Barcelona) 

Es importante hacer notar que a pesar que en MBxiw solo existen algunos lugares 

muy puntuales donde se han implementado boles de basura exclusives para basura 

organica y otro para basura inorganica, las personas hicieran referencia a ellos. 

"- Yo nada mds 10s he visto en la clinica, no?, nada mds en la clinica, en la del 

Segum (I- Segum Social) por ejemplo 

- Alli tienen sus cajitas que dlmn orgdnica e inorgdnica y ... 
- Son cuatru, son creo para vidrio, pam carf6n, algo asi, todo eso" (ams de casa, 

MBxico) 

La ultima categoria del tema de la basura se define asi: 

Consumo: Referencias hacia el wnsumisrno o empaques de 10s productos. 

En MBxiw, hay muy pocas alusiones hacia el wnsumo wmo uno de 10s principales 

rnotivos de generacibn de basura. En cambio, en Barcelona ya se ernpieza a asociar 

la excesiva generacion de basura con el alto wnsumismo. 

"Mira la basura, somos, es un pmblema que consumimos demasiado y a1 consumir 

demasiado, o no se consume, se consume mal, grandes envoltorios, grandes destos, 

y todo es reciclaje o entonces se tendria que buscar una forrna de hacer /as cosas 

diferentes, no? (arfesano, Barcelona) 

"- Poque antes todo se compmba a granel y ahora todo esta envasado. 

- Es que no solamente son 10s envases, poque hay envases que, tampoco es facil. 

- Es que hay envases que acumulan mucha basura. 



- Es que, en fin, no s6, consumimos mas" (iubilados, Bamlona). 

Es importante que las personas comiencen a considerar el principio del ciclo de la 

basura ya que por lo general, se percibe a la basura como problema en el momento 

que se tiene que sacar de casa. En la evitacion del consumismo se podria incidir en la 

reducci6n de desechos, al reflexionar sobre las opciones que ofrece el mercado se 

puede repercutir en desarrollar estrategias de compra qua satisfagan las necesidades 

de las personas ademtis de minimizar la generacidn de basura. 

5.3.2. Medios de comun/caci6n, conocimientos y acclones 

El segundo bloque de categorias tienen qua ver con 10s medios que utilizan para 

inforrnarse, 10s conocimientos tecnicos que manejan y las acciones que las personas 

realizan (Ver tabla 11). 

Tabla 11. Medios de comunicaci6n, conocimkntos y acciones. 

En 10s dos paises, asi como en la modalidad grupal e individual las mayores 

frecuencias se refieren a 10s conocimientos sobre 10s tecnicismos de la tematica 

ambiental que maneja la gente, seguido por 10s medios de comunicaci6n y por ultimo 

las acciones que realizan para mejorar el ambiente. 

Las diferencia que se observa entre 10s paises se tratadn con mayor detalle con 

las subcategorias que se presentan a continuation. En la tabla 12 se puede ver que la 

principal fuente de inforrnacion para MBxico y Barcelona es la televisibn, asi como 10s 

comentarios que hacen a las revistas o publicaciones vecinales. 



Tabla 12. Medios de comunicacibn. 

Pero en 10s demhs medios las frecuencias son diferentes, en MBxico la radio se 

encuentra en segundo lugar en la modalidad grupal y en tercer t6rmino en las 

entrevistas individuales, esta relevancia se puede deber a que continuamente por la 

radio informan sobre la calidad del aire y esto tiene una estrecha relaci6n con la 

irnplantacidn del programa "Hoy no circula", por lo tanto las personas tienen que 

mantenerse al tanto de 10s niveles de contarninacion para saber cuhles son 10s 

autom6viles que pueden circular. 

"Pues por medio del radio, realmente o sea, estas tii oyendo /as noticias, que dicen 

que est6 muy alta la contaminaci6n y qu6 debe uno de hacef (ama de case, MBxico) 

Las frewencias de la categoria de revistas es alto en la muestra mexicana porque 

se pregunt6 especlficamente por la revista "Vecina" y el "Notitlalpan" qua son de 

difusi6n vecinal, ya que se tenia conocimiento de su existencia cuando se diseiio el 

estudio. Encontrando que en general se desconoce la existencia de la primera y de la 

segunda se aclara que no toca temas relacionados con el ambiente. Con menor 

frecuencia se mencionan a 10s periodicos. 

En la muestra de Barcelona algunos mencionan que en ocasiones aparecen 

reportajes del medio ambiente en "El Butlleti" revista editada y distribuida por la 

Asociaci6n de Vecinos, per0 la mayoria lo desconoce. Tambibn se informan por el 

periddico y por ultimo la radio. 

La categoria "otros" que incluye a otras personas como vecinos, amigos o 

familiares, en ambos paises fue la que menos se mencionb, lo cual nos lleva a pensar 

que las personas conformar sus conocimientos de esta temhtica a partir de la 



informacion que difunden 10s medios, ya que nunca se citaron otros referentes Wmo 

revistas especializadas o la escuela. 

Pasando al nivel de wnocimientos que las personas manejan de 10s tecnicismos 

relacionados al medio ambiente tenemos en la tabla 13, las frecuencias obtenidas. 

Tabla 13. Conocimientos. 

Para una mejor exposicibn de 10s resultados de esla categoria se presentaren en 

partes las subcategorias, emperando con las que se refieren a 10s wnocimlentos 

especificos: 

Desconocimiento: Deswnocimiento del significado de algunos terminos 

ambientales. 

Basura: Explicaciones de la diferencia de la basura orghnica e inorganica. 

Terminologia: Explicaciones del significado de 10s puntos IMECA, de las 

particulas en suspensi6n, el plomo, 10s productos ewlogiws, biodegradables y 

residuos dlidos. 

Contaminantas: Mencion de aquellos productos que wnocen wmo 

wntaminantes y de 10s productos que se pueden reciclar. 

En 10s dos paises, a nivel individual las personas aceptan el desconocimiento de 

algunos terminos especifiws relacionados a la problembtica ambiental, sin embargo 

en la situacion grupal la frecuencia fue menor. Al momento de definir cada termino lo 

hacian de manera incorrecta. Hay confusiones en 10s productos que se wnsideran 

como basura organica e inorganica, tambien en 10s terrninos tecnicos que se madejan 

en la radio (en Mexico, 10s puntos IMECA), por ejemplo: 

"dCONOCE L4 D I S T I N C ~ ~ N  ENTRE BASURA ORGANICA E INORGANICA? 

Si, eso si. 



iCUAL ES? 

Hombre, que lo orgdnico todo ya te lo dice la palabm, y lo no orgdnico, pues puede 

ser vidrio, hiems, plhsticos y un pldstico no, ya entta en lo orghnico poque esta el 

petrdleo y el petrdleo pues es ogdnico (zapatem, Barcelona) 

"'QUE SlGNlFlCAN LOS PUNTOS IMECA? 

La vetdad soy un poco ignotante en eso, no lo s6, mucho, pem lo linico que se es 

que cuando aumenfan a on nivel, o sea hay un nivel tope, que cuando lo rebasan es 

cuando viene a pejudicar alin mds la salud de 10s seres vivientes, de 10s seres 

vivientes, pdjams, gatos, animales, todo, no?, pem en realidad no 

'CONOCE LOS PRODUCTOS QUE SON BIODEGRADABLES? 

Le vuelvo a hablar con honestidad, carezco de toda esa informacidn" (modista, 

M4xico) 

En arnbos lugares hay conocimiento de los productos que son contarninantes, tal 

vez por la fuerte difusi6n que 10s rnedios dan sobre 10s daiios que pueden ocasionar 

algunos productos el ambiente a nivel rnundial. 

"QUE PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS DlARlAMENTE CONTAMINAN EL 

AMBIENTE? 

Pues pldstico principalmente, el pldstico, pus, unicel y cosas asi (empleada, 

Mexico) 

"- Los desodotantes, no?, o 10s han aneglado, bueno eso dicen. 

- Eso dicen. 

- Las pilas, detergentes. 

- El aceite. 

- Hay muchos, es que es demasiados, todo lo que tiene relaci6n con el coche, 

quieras que no, consumes, si a1 utilizar el coche, pues consumes acekes minetales, 

consumes gasolinas, gasoil, 10s neumhticos son un pmblema, de todo" (estudiantes, 

Barcelona) 

Las siguientes subcategorias presentan una gran diferencia en cuanto a las 

frecuencias de cada pais: 



Salud: Percepcion de que existe algun tip0 de relacion entre la contaminacion Y 

la salud, pero sin especificarla claramente. 

Enferrnedades: Mencion de las enfermedades provocadas por diferentes tipos 

de contarninacion, tales corno: gripes, dolor de cabeza, alergias, enferrnedades 

intestinales. 

Cuerpo: Mencan de las distintas partes del cuerpo que se ven afectadas por la 

presencia de contarninaci6n corno: cabeza. ojos, garganta, piel, est6rnago. vias 

respiratorias. 

Tecnologia: Referencias a la tecnologia que ha rnejorado ylo perjudicado el 

medio. 

En cuanto a 10s efectos sobre la salud provocados por la contaminaci6n hay una 

clara diferencia de respuestas en las dos poblaciones, en la mexicana se conocen las 

enfermedades y zonas del cuerpo afectadas, porque de hecho muchas personas ya 

han padecido algtin malestar. 

"Me enferm6, o sea por lo mismo, del ambiente que esth muy sucio, poque 

inclusive 10s doctoms, o sea, me cornentan que es el ambiente, que nos esth 

pejudicando mucho" (ama de case, M6xico) 

En cambio en Barcelona se contempla esta relacion como algo general, pero sin 

especificar las enferrnedades o las partes especificas del cuerpo que pueden ser 

afectados. Por otro lado, tienen un mayor conocirniento de 10s avances tecnol6gicos 

que deterioran o mejoran el arnbiente. 

"LY LOS AVANCES TECNOL~GICOS QUE HAN AYUDADO A CONSERVAR EL 

MEDlO AMBIENTE? 

- Los filtms, 10s filtros. 

- La depumci6n de aguas msiduales, muchas cosas tambi6n se ham. 

- Los desagiies, han hecho. 

- Digamos si las industtias de hoy en die, no tuviemn ningun tipo de proteccidn 

respecto a1 medio ambiente, entonces sf que estuvi6tamos todos muefios." OJbilados, 

Barcelona) 



Salud: Perception de que existe alglin tip0 de relacibn entre la contaminacibn y 

la salud, pem sin especificarla claramente. 

Enferrnedades: Mencion de las enfermedades provocadas por diferentes tipos 

de contaminacibn, tales como: gripes, dolor de cabeza, alergias, enfermedades 

intestinales. 

Cuerpo: Menwn de las distintas partes del cuerpo que se ven afectadas por la 

presencia de contaminacibn como: cabeza. ojos, garganta, piel, estbmago. vias 

respiratorias. 

Tecnologia: Referencias a la tecnologia que ha mejorado ylo pejudicado el 

medio. 

En cuanto a 10s efectos sobre la salud provocados por la contaminacibn hay una 

clara diferencia de respuestas en las dos poblaciones, en la mexicana se conocen las 

enfermedades y zonas del cuerpo afectadas, porque de hecho muchas personas ya 

han padecido algun malestar. 

"Me enfenn6, o sea por lo mismo, del ambiente que estd muy sucio, poque 

inclusive 10s doctores, o sea, me comentan que es el ambiente, que nos estd 

perjudicando mucho" (ems de case, M6xico) 

En carnbio en Barcelona se contempla esta relecibn como algo general, per0 sin 

especificar las enfermedades o las partes especificas del cuerpo que pueden ser 

afectados. Por otro lado, tienen un mayor conocimiento de 10s avances tecnol6gicos 

que deterioran o mejoran el ambiente. 

"'Y LOS AVANCES TECNOL~GICOS QUE HAN AYUDADO A CONSERVAR EL 

MEDlO AMBIENTE? 

- Los filtms, 10s filtms. 

- La depumcidn de aguas residuales, muchas cosas tambi6n se ham. 

- Los desagiies, han hecho. 

- Digamos si las industrias de hoy en dia, no tuviemn ningun tip0 de pmteccidn 

respecto a1 medio ambiente, entonces s i  que estuvieramos todos muertos." (jubilados, 

Barcelona) 



Estos resultados pueden estar reflejando la cotidianidad de las personas en cada 

lugar, en Mexico es mas frecuente que las gente tenga padecimientos provocados por 

el deterioro ambiental o implemente medidas de prevention como parte de su rutina 

diaria. Yen Barcelona, tal vez hay una mayor difusion de la tecnologia que se instala 

para reducir el impacto negativo que se puede producir sobre el medio ambiente. 

Para describir la siguiente categoria en la tabla 14 se muestran las respuestas a la 

pregunta "ique ha hecho para mejorar el medio ambiente de la colonialbarrio? 

Tabla 14. Acciones en favor del ambiente. 

Las respuestas se categorizaron de la siguiente manera: 

w Individual: Referencias a acciones que hacen de manera individual como: 

mantener limpias las propias viviendas, las calles mas cercanas, plantar arboles. 

w Dejar de hacer: Acciones que ya no hace, como dejar de tirar basura en la calle. 

no talar arboles, no fumar, no usar productos contaminantes. 

Sensibilizar: Crear conciencia tanto a nivel familiar con 10s hijos, como vecinal. 

w Comunitaria: Referencias a conductas comunitarias como la organization para 

mejoras de la calle, reforestacibn. 

w Formal: Gestion de s e ~ c i o s  a traves del contact0 directo con las entidades 

gubernamentales involucradas. 

Tanto en Mexico como en Barcelona, se encuentra una mayor mencion de 

acciones de carhcter individual, como mantener limpia la casa, no tirar basura en la 

calle y sensibilizar a cornpaheros de trabajo o a 10s hijos, pero hay que destacar que 

las acciones comunitarias informales de organizacidn veunos y formales en cuanto a 



peticiones a las autoridades de la Delegacion solo aparecen en la poblaci6n 

mexicana. 

"En detenninados casos cuando se solicita apoyo de 10s vecinos, pues si 

cooperamos de alguna manera, o sea rninimo, pem si se copera y en on momento 

dado si podrlamos cooperat' (modista, MBxico) 

"Nosotms estamos yendo a la Delega~i6n 10s martes, todos 10s martes, a la 

Delegaci6n. pmisamente a pelear cosas que necesitamos" (desempleado, MBxico) 

En Barcelona, las tinicas acciones mencionadas tienen que ver con aspectos 

individuales, reduciendo el campo de pacticipacibn de 10s ciudadanos al interior de las 

casas, es muy interesante el siguiente testirnonio ya que se refleja muy bien la forma 

en que el problema del medio ambiente se extrapola a un Bmbito fuera de la 

competencia de 10s ciudadanos. 

" 'USTEDES QUE HAN HECHO PARA MEJORAR EL MEDlO AMBIENTE DE SU 

CASA Y SU BARRIO? 

- Yo de la calle o del banio nada, bueno, de casa, de casa tampoco tengo yo 

contaminacibn, yo ct8o que estamos bien no?, la que nos viene de la calle. 

- Yo cienu las ventanas y eso es todo. 

- Tendriamos m8s bien que cenar las ventanas en lugar de abrirlas" (amas de 

casa, Barcelona). 

Las conductas que las personas reportaron realizar en favor del ambiente esun 

encaminadas al cambio de hBbitos, dejando de hacer acciones daAinas para instaurar 

acciones que no perjudiquen al medio. 

"Procum no anancar hojas, este, yo furnaba, ya no fumo" (ama de casa, MBxico) 

"Pues mira pmcum no usar aemsoles, eso no lo hago, ya no quiero aemsoles, es 

lo cinico que puedo decide que he sacado de mi casa, poque clam 10s detergente si 

10s gasto y la Iejia (S- clom) tambien la gasto para limpiar, pem 10s aemsoles me 10s 

estoy quitando de encima, ya no tengo, pmcum que seen de .. natural y 10s 

desodorantes igual" (jubilada, Barcelona) 

Estos testimonios pueden ser un ejemplo la forma en que las personas aceptan 

como legitimas las prohibiciones mas frecuentes empleadas por las frases o slogans 

publicitarios. 



5.3.3. Causas y soluciones 

El ultimo bloque de temas explorados se encuentra conformado por las causas que 

las personas atribuyen a la problemdtica ambiental y las soluciones que ellos pueden 

sugerir, en las cuales juega un papel muy importante el gobiemo (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Causas y soluciones. 

En MBxico, de awerdo con las frecuencias de rnenci6r-1, el orden de las categorias 

empieza por las soluciones posibles, las causas y las acciones del gobiemo 

expuestas de manera individual, as1 como las causas, las soluciones y el papel del 

gobierno evaluado en las entrevistas grupales. En Barcelona aparecen primer0 las 

causas, seguido por el desempeflo del gobiemo y las soluciones en la modalidad 

individual y viceversa en la grupal. Se puede apreciar una diferencia notoria entre la 

cantidad de soluciones que se expresan en Mexico y en Barcelona, per0 se 

presentaran con mayor detalle al desglosar cada categoria. 

Hay que subrayar que la categoria de las causas no se pregunt6 expl[citamente en 

las entrevistas, sin embargo a lo largo de las narraciones aparecian continuamente la 

atribucion de causas a cada uno de 10s problemas que se iban describiendo. Las 

frecuencias de las subcategorias en las que se orden6 la informaci6n se presentan en 

la tabla 16. 

Tabla 16. Causas que explican 10s problemas ambientales. 



Las causas se atribuyen basicamente a carencias de distintos malices, ya sea de 

education, interes o apoyo gubernamental. A continuaci6n se describen las 

caracteristicas de cada subcategoria: 

Falta de conocimientos: Referencias a la falta de educacion o conocimientos 

arnbientales en la educacion formal e informal. 

Falta de interes: Referencias a la apatia, al reporte de pasividad con una falta 

de participacibn o falta de tiempo. 

Culpa: Sensacion vinculada a 10s individuos como principales causantes de la 

10s problemas ambientales. 

Comodidad: Referencias al ser phctico, pereza de cambiar de hsbitos. 

Falta de apoyo: Sehalamiento de falta de apoyo gubernamental o social para la 

busqueda de soluciones a 10s problemas ambientales. 

Impotencia: Percepci6n de que otros determinan la gestidn del entorno, de que 

hay intereses creados con 10s cuales no se puede luchar, sentimiento de: "no 

poder hacer nada". 

En este tema el orden de frecuencias de cada pais es totalmente diferente. En 

MBxico, al expresar las causas del deterioro ambiental lo primer0 que aparece es la 

falta de interes a nivel comunitario, se le atribuye inmediatamente la responsabilidad a 

10s ciudadanos por aspectos como la apatia que envuelve a todos. 

"A veces somos muy apdticos, la verdad, luego no ponemos nada de nuestra parte, 

la verdad todos, yo me cuento poque Iuego hay veces que, pues, tambiBn, te digo, 

luego que por el tiempo, poque no quieres dedicarle unos 5 minutos, a veces haces 

otras cosas pero, a veces, para lo que es importante no quieres, m6s que nadie para 

tus hijos, que es lo importante, poque pus para uno, ya, pus, ya vas pasando, no?" 

(ama de casa, MBxico) 

Se identifican sentimientos de culpa en la contribuci6n en 10s problemas 

ambientales a pesar que se menciona una variedad de acciones cotidianas a nivel 

individual (clasificaci6n de basura, limpieza de banquetas, sensibilizar a familiares y 

amigos) y colectiva (presion ante entidades gubemamentales para la mejora de 

se~cios,  reforestacidn y mantenimiento de espacios publicos) que no son valoradas. 



Solo se plantea la culpa hasta por no tener acceso a la informacion o la educacion 

basica. 

"TambiBn nosotros tenemos algo de culpa por nuestfa educacibn" (desempleado, 

M6xico) 

En la poblaci6n de Barcelona con mayor frecuencia se considera que elegir la 

cornodidad de 10s estilos de vida actuales, ha provocado que las personas no realicen 

conductas proambientales. 

"Si, que a veces es mds Mcil, mas cbmodo, no nkis Hcil, m8s cdmodo abrir el cubo 

de la basura y tirarla, que enjuagar la lata" (empleado, Barcelona) 

Tanto en Mdxico corno en Barcelona al surnar la falta de interds y de apoyo, se 

crea una impotencia para actuar, ya sea porque no se valoran las acciones 

individuales o por 10s pocos logros conseguidos a nivel comunitario. 

"No hago nada, pero poque tampoco, corno te dirk yo, no es que no me pmocupe, 

es que te ves impotenfe, es una impofencia generalizada, no, no soy yo jeh!, es la 

mayoria, una impotencia, cuando un organism0 de banio de estos, se plantea que 

quiemn y esto, les dan un Ayuntamiento, una instituci6n y mhs importante y no hay 

dinem, no hay esto, no se puede hacef (afiesano, Barcelona) 

Tambien en arnbos paises una de las causas prindpales por las cuales las 

personas dicen no partidpar, es por la falta de conocimientos. 

'2CREE QUE LA COMUNIDAD ESTA INFORMADA SOBRE ESTOS TEMAS? 

No, no todos, muchas gente, pues varnos, en el medio donde vivimos, aqul, 

habemos muchas personas que no, que por muy humildes que sean, tambibn carecen 

de esa informaci6n, poque nos hablan en tbrminos, a lo mejor, propios, pero que a lo 

mejor en un nivel no lo entendemos, o no, no lo explican corno para que eptemos, si, 

por la falta, por la ignorancia que existe dentro de la comunidad (modista, MBxico) 

"A medida que vayan entendiendo que es por su bien, lo irdn haciendo, es dificil, 

es muy dificil, hasta que no halla una gmn cultura y la cultura media yo creo que 

somos muy ignorantes" (empleado, Barcelona) 

En Mdxico se reconoce la falta de apoyo por parte de las autoridades porque dice 

participar en acciones conjuntas con la comunidad pero no lo consideran cierto, el 

siguiente testirnonio refleja este hecho: 



"Entonces no podemos estar diciendo que sl  nos apoyan poque no nos apoya 

nada. No nos impulsan nada, nosotros quemmos organizar las Bmas vedes y iqU6 

es lo que pasa?, no, no recibimos apoyo, dicen que la gente no trabaja. Bueno, la 

gente estB trabajando en eso de la mforestaci6n, 10s voluntaries, y ya que le estarnos 

diciendo a la Delegacidn, pero que dicen ahorita, no que, no tenemos tiempo y 

~entonces?, ~cdrno quiemn que la gente se eduque?" (obmro, MBxico) 

Por lo tanto, adquiere mucha importancia el apartado que explora el papel del 

gobiemo en la ternatica arnbiental, tanto en Mexico corno en Barcelona aparecen en 

un orden similar las frecuencias en las distintas categorias (ver tabla 17). 

Tabla 17. Desempefio del gobiemo. 

La categoria gobiemo, se dividib en las siguientes subcategorias: 

Acciones favorables: Referenuas al wrnplimiento de las actividades del 

gobiemo. 

Personajes: Mencibn de personajes influyentes en la colonia o grupos 

ecologistas. 

Incumplimiento: Valoracibn del incumplirniento de sus funciones corno es el 

informar. 

Cormpcion: Hacer un rnanejo deshonesto de 10s bienes pliblicos 

Lo primero que aparece son las referencias al incurnplirniento de las Obligaciones 

de las instituciones gubemarnentales, en MBxico a pesar de la continua presion y 

organization existe un rezago en el curnplimiento de sus demandas. Al haber poca 

credibilidad y wnfianza en las instituciones de gobiemo, se han generado estrategias 

vecinales, realizando reuniones y constantes visitas a la Delegacibn, ya han visto que 



de manera individual no pueden incidir en la resolution de sus problemas, por tal 

motivo, han optado en ir en grupos grandes, y esto les ha dado resultados, aunque no 

inmediatos. 

"La Delegacibn nos dijo "se les va a hacef, pero jcudndo?, quibn sabe" 

(desempleado, MBxico) 

En Barcelona como ya se tienen 10s sefvicios bhsiws satisfechos, entonces no hay 

peticiones directas a las autoridades, per0 si hay una cn'tica sobre el manejo del 

presupuesto y que las prioridades no contemplan las cuestiones ambientales, el 

siguiente testimonio lo ejemplifica: 

"El Ayuntamiento aun no tiene todos 10s verfederos, como 10s tendria que tener, ni 

todos 10s rios como 10s tendria que tener, puede que es falta de dinero, no lo SB, pen, 

cuando les da por hacer a la idea de hacer una ramble, hacen una rambla y aquella 

rambla vale mill4nes y luego ves que 10s vertederos no, /as playas estdn muy sucias, 

que dicen que estdn muy limpias, pero no lo estdn y e n  el agua tambiBn te encuentras 

muchas cosas" (iobilada, Barcelona) 

La categoria siguiente esth muy relacionada con el incumplimiento, per0 con un 

carga mas fuerte, ya que se habla abiekmente de la corrupcidn de las autoridades. 

En MBxico, este tema aparecid en varios aspectos, per0 el mas reiterado, era el 10s 

planes instaurados para controlar la calidad del aire, como son el programa "hoy no 

cirwla", o la verificacidn de 10s automoviles obligatoria, ya que estos programas han 

acamado una serie de nuevas p~c t i cas  de cormpcibn. 

"Que no Sean mmptos, o sea, que unos chequeos mds constantes, pero, de 

personas mds honestas, mds que nada,. poque, pues en 10s wrificentros hay 

comptos y la gente que va a hecer sus chequeos es lo mismo, pues, pienso que eso 

jno?, que no sea un gobiemo que tan compto" (empleada, MBxico) 

En Barcelona, no hay alusiones tan puntuales a la corrupcidn, p r o  se acepta que 

existe y ea el principal problema por el cual el medio ambiente cada dias se deteriora 

mas. 

"EL GOBIERNO iQU6'PAPEL JUEGA EN EL MEDlO AMBIENTE? 

(G- risas) 

- Es lo que te he dicho, hay muchos intereses por el medio, dudo que hagan nada 



- Demasiados intereses por el medio. 

- Hombre ya, si que han de disimular un poco pen, vaya, no creo que se haga lo 

gue se puede hacer de verdad (estudiantes, Barcelona) 

En cuanto a 10s personajes que aparecen en el discurso y que podrian ayudar a 

mejorar el medio ambiente, en Mexico encontramos referencias a personas muy 

especificas como por ejemplo: 

"Entonces ya nada mds estamos esperando que venga Cuatemochas (S- 

Cuahufemoc Cdrdenas)" (obrem, MBxico) 

En cambio, en Barcelona se refieren a grupos organizados que se interesan en 

mejorar el ambiente, algunos expresan su simpatia por estos colectivos y depositan 

su confianza en que a partir de ellos se logre un cambio, otros se muestran menos 

optimistas, per0 se reconoce su labor. 

"Hombre, hay gente que trabaja, Greenpeace, gente luchadora, pues gente, como 

pueden ser, gmpos que luchan pem no son escuchados" (artesano, Barcelona) 

En ultimo lugar se hace referencia a las acciones favorables que el gobiemo realiza 

para mejorar el medio ambiente, como son las campahas de informaci6n, ademas que 

en las escuelas se empieza a tocar el tema de la educacion ambiental. 

Finalmente se exponen las posibles soluciones que las personas expresaron, en 

este aspect0 hay una diferencia muy marcada en cuanto a las propuestas que dan las 

dos poblaciones. En la tabla 18 se presentan las frecuencias de cada subcategoria. 

Tabla 18. Tipos de soluciones propuestas. 



Las tres primeras subcategorias son: 

Individual: Reutilizar envases, sembrar de arboles, barer, poner el ejemplo. 

Dejar de hacer: Dejar de comprar o reducir el uso de productos contaminantes, 

no tirar basura en la calle, no usar carro, no fumar. 

Organization: Planteamiento de la organizacibn comunitaria como una via para 

resolver problemas o exigir que se resuelvan. 

En primer lugar se contemplan acciones a nivel individual como limpiar las calles, 

en casa reutilizar algunos envases o concientizar a 10s miembros de la familia y 

vecinos. 

"Pero pues s i  seria bueno concientizar a la gente no?" (desempleado, Mbxico) 

Despues aparecen acciones o hhbitos que se tienen que cambiar, es decir, dejar 

de realizar las conductas que perjudican al ambiente como es reemplazar el US0 de 

productos wntaminantes (como 10s aerosoles) por otros que no perjudiquen al medio 

ambiente, ademas de la disposicion a implementar cambios en la vida cotidiana. 

Aunado a la organizaci6n comunitaria, ya que sienten necesario el compromiso de 

mas gente para lograr un cambio. 

"Pus que coopemn todos, ayudando aunque sea a limpiar la zona en que vivimos." 

(estudiante, MBxico) 

En Barcelona, la unica referenda a una propuesta de solucibn donde se involucra 

el cambio de hbbitos es la siguiente: 

"Nosotms tampoco usamos laca, es que no" (estudiantes, Barcelona) 

Lo que nos indica que no perciben que sus actos wtidianos influyan de manera 

negativa en el medio y que son otras instancias las que deben dar las soluciones, de 

hecho, en las siguientes subcategorias ya se encuentran mas frecuencias: 

Educaci6n: Crear conciencia tanto informal, a nivel familiar con 10s hijos, como 

formal en las escuelas acerca de la conservacibn del medio arnbiente. 

Gobiemo: Mencibn del gobiemo como el ente responsable de dar soluciones, 

realizando su funcion de establecer controles, promover campanas de 

educaci6n arnbiental. 

Tecnologia: Implantaci6n de nuevas tecnologias como solucion a 10s problemas. 



En ambos paises, a la educaci6n se le wnsidera wmo elemento fundamental para 

la soluci6n de 10s problemas ambientales: 

"En medios de comunicacion y que le vayan haciendo entender a la gente, verdad, 

que tenemos que ser un pais limpio, educado y que prowremos eso, no?" (taxista, 

Mbxico) 

"- Mas information de las wnsecuencias que va a tener. 

- Educar un poco mbs a la gente, en el dia a dia, supongo un poco mbs en la 

realidad, no cosas asi que nos suenen a lejos, las ballenas, no sB que, parece que 

esta todo muy lejos" (estudiantes, Barcelona) 

Sin embargo, hay que notar que se plantea una educaci6n no formal, ya que no se 

plantea la intervencibn de las escuelas sino de 10s medios de wmunicacion, ademas 

se piensa en inforinaci6n sencilla, no se exigen conocimientos espeaalizados. 

En Mbxico wmo se expuso anteriormente hay una mayor referencia al papel del 

gobiemo como responsable de las soluciones: 

"Pues, la dnica soluci6n seda que el gobiemo la pusieia" (ama de casa, Mhxico) 

Y se le asigna la obligacibn de informar, educar, apoyar e imponer mecanismos de 

control para preservar el ambiente, si bien es cierto, que Bstas son peticiones justas, 

es contradictorio que se dejen las soluciones a una entidad que'tradicionalmente no 

les ha resuelto sus problemas, ademas que la colonia mexicana posee una historia de 

gesti6n de servicios a nivel comunitaria con muchos logros. Es generalizado el 

sentimiento de impotencia de las acciones individuales ya que se percibe corruption y 

manejo inadewado de 10s controles gubemamentales. En cambio en Barcelona se 

wnffa mas en la tecnologia, por ejemplo, nuevas plantas depuradoras, mbs plantas 

de reciclaje. 

"- No mira, yo 10s autombviles yo cmo que ahora salen muchos el6ctricos, dicen 

claro que ahora van a ser ebctricos" oubilada, Barcelona) 

Con todo lo expuesto en el capitulo se ha tratado de desuibir 10s elementos que 

conforinan el discurso ambientalista de 10s habitantes de la colonia de MBxico y del 

banio de Barcelona. La riqueza de 10s datos obtenidos puede ayudar a una mayor 

comprension de 10s procesos involucrados en la forma que las personas se relacionan 

con el medio ambiente wnstruido urbano. 



CAPITULO 6. DISCUSI~N Y CONCLUSIONES 

Se presentara en primer tenino la$ cuestiones que a lo largo de la investigacibn 

generaron dificultades y se discute la manera en que se fueron resolviendo, asi wmo 

10s elementos de aprendizaje que se produjeron. Se conternplan las etapas del 

estudio desde el manejo del material bibliogl-bfiw, las habilidades y tecnicas 

empleadas en el trabajo de campo, hasta las herramientas utilizadas para el anelisis e 

interpretation de 10s datos. Despues aparece la evaluacidn del grado en que se 

alcanzaron 10s objetivos y algunas partes de 10s resultados que sirven para mostrar 

una vision general del discurso ambientalista de las personas , ademas de exponer la 

foma en que algunas variables se vincuiaron y amplian la wmprensibn del tema. En 

una segunda parte se enwntraran las wnclusiones generales, asi como las nuevas 

interrogantes que se generan a partir de este estudio. 

Durante la revisi6n de literatura para wnocer c6mo se ha wnceptualizado al rnedio 

ambiente, se encontr6 una diversidad en cuanto a las disciplinas que han tratado el 

tema y de enfoques qua han dado origen a diferentes lineas de investigaci6n. Las 

fuentes que aportaron mas elementos para la delimitacion del wncepto "medio 

ambiente constmido urbano", fueron 10s estudios de psicologia ambiental que 

establecen la diferencia entre medio wnstruido y medio natural, ademas de la 

aproxlmacibn socioldgica sobre el desarrdlo y 10s fen6menos que awntecen en las 

ciudades. 

Las perspectivas dentro de la psiwlogia que han abordado el tema presentan 

resultados restringidos para wnocer 10s procesos de manera global, ya que tratan de 

cambiar habitos o wnductas especiflcas en el sentido de que ayuden a mejorar el 

ambiente, pero la description se da desvinculada de 10s estilos de vida que sustentan 

las practicas desfavorables. Aunque hay teorias alternativas que integran aspectos de 

caricter social para enriquecer la wmprension, presentan un nivel de explicaci6n 

especifico, por lo tanto, se opt0 por recunir a niveles mas amplios, retomando 10s 

lineamientos generales que winciden en la vision del mundo dialectica explicada por 

Dkila (1996), por el paradigma wnstructivista planteado por Guba y Lincoln (1994), 

asi como en la orientaci6n del wnstructivismo social (Ibehez, 1990) y la vision 



transactional de Altman y Rogoff (1987). Entonces, mas que probar 10s puntos 0 

elementos de una teoria, se utilizaron lineamientos generales como herramientas que 

dirigieron la investigacion. Para lo cual, fue necesario hacer un esfuetzo de analisis y 

sintesis para realizar el disefio del estudio, preparar el trabajo de campo y el analisis e 

interpretation de resultados. 

Dentro de esta vision del mundo o paradigma es relevante el describir el context0 

de 10s datos, por lo tanto se consider6 importante realizar notas de campo, durante las 

primeras visitas a 10s lugares y despu8s de realizar las entrevistas para registrar 

informacion wmplementaria, en esta actividad la obsewacibn fue fundamental. Para 

wntextualizar las respuestas de las personas, se comenzaban las entrevistas 

preguntando por aspectos que no estaban wntemplados en la guia y se referian a 10s 

cambios que notaban en su colonialbarrio en el tiempo que llevaban de habitarlo, esto 

siwio tambi8n para establecer el rapport necesario para wntinuar con la exploraci6n 

de las variables previamente definldas. 

En el caso de MBxiw, apareci6 en divenas narraciones, la evaluacibn de la wlonia 

en cuanto a 10s sewicios que han adquirido, porque tienen una historia marcada por 

estos awntecimientos, es decir, su nacimiento fue product0 del fen6meno de 

paracaidismo, entonces ellos han tenido que gestionar y trabajar para la obtencibn de 

servicios. Por lo mismo, hay varios terrenos que wmpraron constructoras y edificdron 

pequeiios conjuntos habitacionales, 10s cuales se encuentran bardeados, con 

seguridad privada y cisternas para asegurar su abastecimiento de agua. Estas 

condiciones tan distintas con el resto de 10s vecinos hace que provoca que se exprese 

resentimiento contra las personas que viven en 10s wndominios horizontales ya que 

estan gozando de 10s se~icios que ellos wnsiguieron y como tienen resueltas todas 

sus necesidades no participan de las reuniones y movilizaciones vecinales. 

En las visitas a la colonia, se averigu6 sobre las fuentes de informacion a nivel 

local y se wnoci6 que uno de 10s lideres de la wlonia realiz6 por un corto period0 una 

publicacion informal llamada "Vecina" con wntenido ambiental, ademds de la 

distribution gratuita del "Notitlalpan" pequefia revista que edita la Delegation, con 

informaci6n politica y cultural de la delegation Tlalpan. Tambibn se trat6 de observar 

el sistema de recoleccibn de basura y de limpieza de la colonia, enwntrando en 



general, las calles barridas, solo en 10s parques y en algunos predios abandonados se 

notaba acumulacidn de basura. 

En Barcelona, el barrio estudiado tiene un antiguo nacimiento y ya viven alii 

segundas o terceras generaciones, sin embargo no se not6 mucha cohesion, Cuentan 

con un local para la asociacion de vecinos, donde se reunen para organizar sus 

demandas y llevarlas al Ayuntamiento, tambiBn editan un boletin con informaci6n del 

barrio que reparten entre sus asociados. El sistema de limpia y recolecci6n de basura 

esta a cargo del Ayuntamiento, el cual asigna barrenderos para la limpieza de las 

calles por las maiianas y tres veces a la semana por las noches las lavan con agua. 

Para la recoleccion de basura, hay contenedores permanentes en las calles que se 

limpian todas \as noches, ademds hay otros contenedores que son especiales para la 

basura seleccionada previamente, per0 Bstos se vacian con menos frecuencia. 

Cabe aclarar que la entrada al campo, fue diferente en cada lugar, en MBxico, se 

an t6  con un informante clave que permitid que las personas tuvieran confianza y 

participaran; en cambio en Barcelona, fue un trabajo mds duro, porque se necesito 

s t a r  constantemente en las reuniones del local de la asociacl6n de vecinos y otros 

lugares de reuni6n para que las personas reconocieran la seriedad del trabajo que se 

queria realizar y despuBs de un tiempo se logr6 contar con la participation de 10s 

vecinos. 

Una vez que se logro entrar a campo, la principal dificultad que se encontro, fue 

conseguir que las personas pudieran coincidir en lugar y horario para realizar las 

entrevistas grupales, por lo que se tuvieron que improvisar estrategias para llegar en 

el momento en que las personas se encontraban reunidas y con disposition a 

participar, mientras tanto se comenz6 con las entrevistas individuales. 

En cuanto a la entrevista como tBcnica de recogida de datos, result0 ser muy 

provechosa porque con ella se pudieron recoger 10s pensamientos de las personas en 

su lenguaje cotidiano, permitiendo que la gente no se lirnitara a unas opciones de 

respuesta de un cuestionario muy estructurado. Con el prop6sito de sistematizar la 

informaci6n se desarrollb una guia de entrevista que exploraban diez variables, per0 

como 10s escenarios tienen condiciones concretas y objetivas diferentes, se requirio 

hacer una segunda guia con las adaptaciones pertinentes ya que no se podia 

preguntar de la misma manera en la colbnia y en el barrio. El conocer de memoria y 



seguir estas guias fue muy util, durante la realizacibn de la entrevista ademas sirvio 

para poder comparar categorias, a pesar de que el contenido de algunos temas 

fueran muy diferentes en cada lugar, sobre todo en la cuestion de la basura, por 

haber diferencias en 10s sistemas de limpia y recoleccion. Por lo tanto, la guia ayudb a 

sistematizar la gran cantidad de information ademas de encontrar aspectos que no 

se tenian contemplados, porque ademas de conocimientos se pudieron conocer 

algunos sentimientos. 

Con la modalidad de entrevista individual se pudo obsewar la forma en que influye 

la posidn especifica que se encuentra la persona en la estructura social en la 

construcci6n de su discurso, por ejemplo, la mayoria de las mujeres tanto de Mexico 

como de Barcelona construyeron su discurso desde su posicion de madras, como 

responsables de la educacibn de sus hijos y destacaron su obligacion de crear 

consciencia en ellos del respeto al medio ambiente, tambiBn su posici6n de amas de 

casa guiaba la narraci6n hacia su necesidad de "tener todo limpio". Tambien hub0 

quien centraba todo su discurso a partir de su rol de padre o anciano o jubilado. En 

MBxico destacaron 10s sentimientos de culpa, que llegaba a inmovilizarlos y 

justificaban su poca participaci6r1, en cambio en Barcelona lo que prevalecia era el 

sentimiento de impotencia. 

En las entrevistas grupales se pudieron crear y recrear aspectos sociales, que 

fueron propiciados por la discusion entre 10s participantes, por lo tanto se emplearon 

un mayor numero de categorias para describir la problemdtica ambiental, sin 

embargo, operativamente result6 mas complicado reunir las condiciones adecuadas 

para realizar la entrevista, por la dificultad de que coincidieran las personas en tiempo 

y lugar. 

A pesar de 10s obstaculos encontrados para acceder a la muestra de estudio 

elegida, es necesario destacar que el tipo de personas involucradas en el estudio fue 

importante, porque se evitd la reducci6n que se hace en muchas investigaciones, ya 

que se limitan a trabajar con muestras de estudiantes. Con la finalidad de tener una 

muestra con representatividad en cuanto a la diversidad de sujetos (de hecho no se 

excluyeron a 10s estudiantes) se busco escuchar las voces de las personas que no 

tienen 10s medios para expresar sus ideas, es decir, hay quienes pertenecen a 

partidos politicos pueden defender sus posturas en ese ambito, tambi6n hay gente 



involucrada y organizada con grupos ambientalistas que sus reivindicaciones pueden 

ser escuchadas. Pero la gente que no se encuentra en este tipo de asociaciones no 

cuenta con un for0 de expresibn de las problemdticas que vive dia con dia, y 

precisamente ese es el colectivo que interesaba estudiar, porque tiene las 

caracteristicas de la mayoria de la poblacion. 

Pasando a las consideraciones sobre la tecnica con la que se manejaron 10s datos, 

se valora positivamente al anelisis de contenido para sintetizar la gran cantidad de 

material, ademds de la utilidad del paquete informaim Tally por posibilitar la 

verificacion de la codification y la obtenci6n de frecuencias. A partir de Bstas se pudo 

obsewar las tendencias generales de las muestras estudiadas, asi como el tema 

emergente, posibilitando una evaluacion en su justa dimension, ya que estas 

frecuencias mediaron en contrarrestar las ideas preconcebidas de la investigadora. La 

categoria que no estaba contemplada fue la qua considera las causas del deterioro 

ambiental, atribuidas mayoritariamente a 10s sintomas de esa problemhtica, es decir, 

aisladas del proceso o las estructuras de estilos de vida que llevan a la gente a 

realizar comportamientos contaminantes, a estos procesos sociales se les atribuyen 

causas personales, como deficits, es decir la falta de educacibn, de consciencia o de 

tiempo y estas se viven con culpa. 

No se contempla que la idea de progreso, que por cierto, nunca se cuestiona 

conlleva asodado la imagen de una mayor comodidad y menor trabajo, 10s cuales 

tambiBn se expresan como principales causas. A pesar de las diferencias en 

educaci6n en Mexico y Barcelona, en el primer0 se menciona una mayor cantidad de 

soluciones que en Barcelona, por lo que podemos decir que una mayor educacibn no 

implica que la gente tenga la posibilidad de visualizar soluciones a un problema tan 

cotidiano como el deterioro ambiental. 

En cuanto a la interpretation de 10s resultados, se contempl6 tanto la parte 

cuantitativa de las frecuencias como la parte cualitativa reflejada en algunos 

testimonios extraidos de las entrevistas realizadas. Pero se tiene que especificar que 

se tuvo que sacrificar parte de la riqueza de la infonacion cualitativa, porque muchas 

de las frases que evocaban temas importantes o sugerian aspectos subyacentes no 

se pudieron explorar a profundidad ya que se desviaba de 10s objetivos planteados en 

la presente investigation, sin embargo esta infonacion da la pauta para nuevos 



estudios, por lo tanto, el analisis puede continuar ya que la riqueza del material 

obtenido no se agota en el presente trabajo. Pero si hay que hacer notar qua en el 

presente analisis la investigadora juega un papel importante, tanto en la obtencidn de 

10s datos wmo en el manejo de 10s mismos, ya sea en la generacion de categorias de 

an6lisis como en la interpretacion de las mismas, porque se realiz6 a partir de 10s 

esquemas de la investigadora. 

Ademas, en el caso de Mdxico las personas creaban un discurso para una 

"estudiante" ajena a la comunidad y en Barcelona daban un discurso para una 

"extranjera", por lo que se encontraron mas referencias a problemas ambientales de 

orden nacional o mundial y en menor medida 10s de nivel local. Este hecho, en lugar 

de tomarse como una limitacidn, el paradigma constructivists plantea que debe ser 

manejado explicitamente, debe ser conternplada la participation activa del 

investigador en la creacion de 10s datos, porque el discurso se recogi6 fue uno 

especifico entre 10s diversos que pueden generar 10s ciudadanos. 

Por otro lado, el manejo estadistico de 10s datos, especificamente el uso del 

anelisis de cumulos, sirvi6 para deswbrir una ordenacion de 10s discursos que no se 

tenia contemplado, acomodhndose 10s discursos de las personas del menos a mas 

elaborado, es decir, 10s que utilizaron menos categories seguidos por 10s que 

utilizaron mas y fueron mas ricos. El escalamiento multidimensional, nos mostro la 

forma en que se relacionan las variables, per0 al utilizar un gran numero de ellas, su 

interpretacibn se dificulto. 

La presentacion de 10s resultados obligd a la investigadora a tratar de desarrollar la 

habilidad de redactar en dos estilos diferentes, uno tecnico para la wmunidad 

cientifica y otro coloquial para que fueran comprendidos por la poblacion de 10s 

lugares estudiados. 

Despuds del anterior recuento de las problemas encontrados en la realizaci6n de la 

investigation y las alternativas encontradas se considera que se alcanz6 el objetivo 

de conocer el discurso ambientalista tanto de la colonia de Mexico como barrio de 

Barcelona, ya que se pudo obtener una vision muy amplia de 10s aspectos que lo 

conforman, asi como las particularidades del diswrso poblacibn entrevistada. 

Tambidn se puede afinnar que se alcanz6 el objetivo de comparar 10s discursos que 

sobre el ambiente se generan en Mexico y Barcelona, detallando en cada momento 



las particularidades que cada context0 tiene y en el que recaen las diferencias 

observadas, ademas de destacar las similitudes. 

Con la finalidad de presentar algunos resultados que nos brinden la panordmica 

general del discurso ambientalista y las repenusiones que tiene sobre las conductas 

de la vida wtidiana de las personas, se vuelve a la pregunta inicial de la entrevista, 

sobre la definicion del medio ambiente, se encuentra la paradoja de que se viva en un 

medio construido y sea lo natural lo relevante, a pesar que la psicologia ambiental ha 

descubierto la influencia de aquel, las personas no la perciben, por lo que sus 

propuestas de solucion lo ponen en un tercero, el gobiemo. 

De hecho cuando se contrastan las frecuencias de las categorias que definen al 

ambiente con las soluciones, podemos ver que al considerar al ambiente, 

mayoritariamente relacionado a la naturaleza y a la contaminaci6n, entonces parece 

Iogico que las soluciones se busquen en una mayor education para comprender esa 

naturaleza y las formas de protegerse de esa contaminaci6n que tambien pueden 

venir dadas por la tecnologia. La mayoria de \as soluciones las ponen en manos del 

gobiemo ya que Bste debe informer, educar, apoyar invertir en tecnologia e imponer 

mecanismos de control para preservar el ambiente. En el momento que hay pocas 

consideiaciones sobre la asociacion del ambiente con la parte social y 10s elementos 

wnstruidos, entonces en las soluciones aparecen con menor frecuencia la 

organizacion comunitaria. 

Al contrastar las frecuencias de la forma en que se definio el medio ambiente (ver 

tabla 7) y las acciones que las personas expresan hacer para contribuir a mejorar su 

entomo (ver tabla 14), encontramos que sobresalir las referencias a lo natural y la 

contaminaci6n, las acciones en primer termino se enfocan a realizar "acciones 

individuales" y "dejar de hacei" tanto en MBxico como en Barcelona, de manera muy 

parecida a lo que se describio en las soluciones, es decir, se reportan acciones muy 

semejantes a las que se repiten constanteme~lte en 10s slogans de 10s medios 

masivos de comunicacibn. En la categoria que explora "otros medios" como son 

vecinos, amigos y otras personas en general, vemos que tiene la menor frecuencia, lo 

que denota la poca legitimidad que se le da a 10s comentarios no expertos, aceptando 

como importante lo que dicen la television, la radio y la prensa escrita, apareciendo 



las personas poco influyentes, aunque, dentro de las acciones se menciona el 

"sensibilizar", lo que nos lleva a pensar que si existe la creencia de qua podemos y 

debemos influir a las personas que nos rodean. 

Con respecto a 10s problemas m8s relevantes del medio arnbiente destaca la 

calidad del aire, tanto en Mdxico como en Barcelona se evoca a la contaminacion, 

principalrnente atmosferica, de hecho se puede decir que 10s t8rminos "smog" y 

"wntaminaci6n" se utilizan como sin6nimos, con lo cual la idea de contaminacibn se 

centra casi exclusivamente en el aire, lo que le reduce importancia a otras fuentes de 

contaminacion como lo es el ruido. Por lo tanto, en el discurso se encuentra legitimado 

el que la ciudad es un sitio "naturalmente" contaminado, por lo que se asume que "hay 

que pagar el precio por vivir en la ciudad", lo cual frena cualquier posibilidad de 

carnbio. A pesar de las diferencias objetivas en 10s niveles de contaminacibn de las 

dos ciudades, en ambas se expresa la mala calidad, en MBxiw aparece mas 

relevante la ubicaci6n y en Barcelona las causas de la contaminacion; sin embargo, 

en ningun momento se cuestiona la falta de planeacl6n de la ciudad que en ocasiones 

es la que provoca el trhfiw. 

Despuds se hace referencia a la mala calidad del agua, en ambos paises, al igual 

que la cuestion del aire, a pesar de que las ciudades tengan muy diferentes 

wndiciones de infraestructura, 10s habitantes de las dos ciudades reciben agua de 

mala calidad, de hecho en Barcelona se wrnpra agua embotellada wrno algo tan 

wtidiano que ya ni se cuestiona. Despuds de mencionar la calidad se habla del 

abastecimiento de la misrna, responsabilizando al gobierno de suministrar el setvicio, 

sin considerar que el agua es un recurso agotable, no se reflexiona sobre el dclo 

completo, sobre la generacifjn, el transporte y lo que se hace con las aguas 

residuales. Solo importa que el agua llegue en abundancia y con buena calidad, pero 

no se habla de la forma en que la wntarninamos wtidianamente y el problema que 

pueden generar las aguas residuales. 

De la misma fonna, no se considera el ciclo completo de la basura, esta representa 

un problerna cuando se ve en las calles, lo relevante es que se ve y el ma1 aspect0 

que genera, por lo que en primer instancia aparece lo referente al setvicio de 

recoleccion y lirnpieza de las calles. Tal pareciera que el problerna se generara en las 



calles y que dentro de las casas no se generara basura. De hecho no se cuestiona la 

production de la misma, se wntempla wmo un problema el deshacerse de ella per0 

no se cuestiona c6mo comienza el ciclo, es decir, la basura se compra, sin embargo 

no se considera un problema el generar mucha basura, no se habla de minimizar la 

compra de productos, es decir, el consumo excesivo, tampoco no se cuestionan las 

pocas alternativas que brinda el mercado ya que se ha dado un drastico cambio en 

10s envases, de retornables a desechables. 

Continuando w n  el tema de la basura, en Mexico se acepta con vergijenza el no 

conocer la diferencia entre la basura organica e inorganica, sin embargo, se ham 

como una prbctica tradicional, donde 10s restos orgdnicos se destinan a 10s animales. 

En este caso, pedirle a la poblacion que haga algo, con una terminologia diferente a 

la que acostumbra habitualmente, solo crea confusibn, culpa por no tener el 

conocimiento experto, lo que lleva a restarle valor a lo sus acciones cotidianas. Por lo 

tanto, hay que valorar la relevancia de emplear tecnicismos en las campafias 

ambientales, ya que se ha visto que estos solo crean mas confusi6n y culpa entre la 

poblacibn, porque unicamente se ofrece una nueva manera de nombrar a un viejo 

problema, per0 no ofrecen formas de prevention de 10s mismos. 

Para explorar la manera en que 10s conocimientos pueden influir en las acciones 

cotidianas se revisaron las frecuencias de las tablas 13 y 14 destacando que en 

MBxico hay un mayor reconocimiento de tener un desconocimiento algunos aspectos 

relacionados con la problematica ambiental, lo que no influye en sus acciones 

cotidianas, ya que mencionan que realizan actividades en favor del ambiente, en 

cambio, en Barcelona aceptan en menor grado desconocer la problematica y la 

frecuencia de acciones favorables es sensiblemente menor. Por tanto al conocimiento 

se le considera necesario per0 no suficiente para el foment0 de conductas a favor del 

ambiente. En general, se pudo observar que hay un conocimiento funcional de 10s 

temas relacionados al medio ambiente, aunque hay un saber experto que conlleva 

patrones de accibn, es decir, implicitamente propone qua se deben cumplir ciertas 

conductas, por ejemplo, se debe separar la basura porque 10s expertos llaman a una 

basura organica y a otra basura inorganica. En Barcelona, ademas, se reafirma esto 

w n  un sistema de rewleccion selectiva de basura, y aunque la gente conoce la 

diferencia entre la organica y la inorganica, ademas de considerar importante realizar 



la separacidn, muchos se encuentran con la imposibilidad de hacerlo, por el reducido 

espacio que tienen en casa para almacenar la basura, por lo que no realizan la 

separation, es decir, no basta el conocimiento y el convencimiento si no hay la 

infraestructura material necesaria para irnplementar cambios conductuales. 

En la formacion de conocimientos en la actualidad es imprescindible analizar la 

aportacion de 10s medios de comunicacion, notamos su influencia por la gran 

aceptacion sobre la urgencia del problema, y la difusibn sobre 10s productos dariinos 

al ambiente, si bien es importante que la gente conozca 10s productos especificos que 

son contarninantes, el problema es que no se difunden alternativas de compra. Se 

maneja el tema en muchas ocasiones de forma amarillista, y en el discurso de la 

gente se expresa con la mencidn de la "inescapable muerte por contaminacion", esto 

es mas marcado en Barcelona, ya que hacen referencia a la relacion entre 

contaminacion y la salud, per0 de manera vaga, no conocen con precisidn el tipo de 

enfermedades o las zonas del werpo que pueden ser afectadas. Sin embargo, en 

MBxico con 10s altos niveles de contaminacidn que prevalecen durante el efio hay un 

mayor conocimiento de las enfermedades y 10s lugares del werpo que afecta la 

contaminacidn, no s61o por las haberlo escuchado o visto en 10s medios de 

comunicacion, sino por haberlo padecido personalmente, en la familia o conocer 

personas allegadas con algun malestar. 

En general, en ambos paises se refleja el sensacionalismo que difunden 10s 

medios de comunicacion en el tema del medio ambiente, y hay qua estar muy al 

pendiente de esto, porque esta es la via por la cual la gente se informa, ya qua ni 10s 

estudiantes refirieron consultar documentos especializados sino que su conocimiento 

lo basan en lo que ven y escuchan en 10s medios masivos de comunicaci6n, el 

problema de este tipo de conocimiento es que muchas veces es confuso, ademas que 

no se difunden las estrategias de afrontamiento a 10s problemas ambientales, o no se 

promueve la critica al proceso que dio lugar al conflicto, por tanto, se dejan de lado las 

acciones de prevencidn, tan dl0 se habla de conductas remediales que al no estar 

bien articuladas no producen muchos cambios. 

Cuando observamos la relacidn entre las pmpuestas de soluci6n y 10s medios de 

comunicacion, encontramos que la mayorla de las soluciones categorizadas como 



"individuales" y "dejar de hacer" (ver tabla 18) corresponden a 10s slogans 

publicitarios, por ejemplo: "ponga la basura en su lugar, "no usar pmductos 

contaminantes" (10s aerosoles entre ellos). Por lo tanto, se reproduce el tono 

imperativo de 10s slogans, llevando el efecto de aislar las acciones puntuales de un 

proceso, porque las personas repiten las frases sin una teflexibn o una evocation de 

una insertion en un proceso. Si bien es cierto que es deseable responsabilizar al 

ciudadano de ciertas conductas, per0 se tiene que wnsiderar que tambiBn se puede 

cerrar la posibilidad o desviar la atencion hacia la critica de falta de rnobiliario urbano 

o la mala ubicacion de botes de basura, por ejemplo, para poder curnplir con el 

imperativo de "no tirar basura en la calle". Lo que lleva a dejar de lado las dinarnicas 

sociales y generar responsabilidades individuales que producen culpa rnisma que 

pwde llevar a paralizar a las personas. Por tanto, este tip0 de soluciones que 

legitirnan 10s medids, reproducen la idea que las soluciones esthn en manos de 

individuos aislados y no como product0 de dinamicas sociales. En Barcelona, es 

minima la menci6n de soluciones, ni siquiera las que proponen 10s rnedios de 

comunicaci6n. Al igual que las soluciones, en MBxico se mencionan mas acciones 

tanto individuales wmo cornunitarias, estas ultimas tal vez se deban a que hay una 

tradicion de hacerlo, como se ha descrito anteriormente en la colonia hay una historia 

de gestion de sewicios. A diferencia de Barcelona que no se reportan "acciones 

comunitarias" y "formales". 

En Barcelona hay una mayor confianza en que la tecnologia puede solucionar la 

problemhtica ambiental, es decir, ya que 10s avances tecnologicos han dado lugar a 

grandes problemas ambientales, tambien puede resolverlos. Por lo tanto, a las 

acciones cotidianas o comunitarias se les resta importancia porque la solucion estA en 

manos de expertos. De hecho la mayor frecuencia de las causas se le atribuye a la 

falta de conocimientos de la poblacion, y en consecuencia las propuestas de soluci6n 

se enfocan a la necesidad de education, esta situacion tambi6n llega a generar 10s 

sentimientos de irnpotencia que se destacan como una de las principales causas del 

deterioro ambiental. 

Cabe destacer que en Mexico aparecen varias menciones a actividades 

comunitarias informales y formales a diferencia de Barcelona en donde no se reporta 



haber realizado ese tip0 de acciones, a pesar que varios de 10s entrevistados 

frecuentaban la asociacion de vecinos que es donde se reunen las personas para 

planear actividades conjuntas. 

En el caso de Mexico, la educacibn tambien es una de la6 categorias con mayor 

frecuencia como altemativa de soluci6n, valorando mas a la educacibn formal en las 

escuelas que a la educacibn informal en la familia. Es decir, el gobiemo debe educar, 

informar, implementar acciones de soluci6n, por una lado es cierto que estas son sus 

obligaciones per0 se tiene que analizar que se continua reproduciendo un discurso 

patemalista en el cual el gobiemo debe dar las soluciones y no se vailora la historia de 

lucha y 10s logros obtenidos por 10s residentes de la colonia. Ademas, cuando se 

explora el papel que juega el gobiemo en la problemhtica ambiental, aparece con 

menor frecuencia en ambos paises las acciones favorables, en cambio destacan las 

referencias al incumplimiento y la corrupcibn. 

Como conclusiones de esta investigacibn, se destaca la pertinencia de seguir 10s 

lineamientos del paradigma constructivists para explorar la tematica ambiental. Como 

din'a Lee (1971), en muchos casos la formulacion consciente de verdades obvias siwe 

para abrir horizontes totalmente nuevos. Aunque al principio de las entrevistas les 

parecia a las personas el tema del medio ambiente como algo "curioso" y alejado a 

ellos al finalizar lo valoraban como algo importante, se logr6 generar una reflexi6n 

sobre 10s elementos que conforman al medio ambiente y se abri6 la posibilidad de que 

vislumbraran como en sus acciones wtidianas pueden contribuir a mejorar su medio. 

En ese sentido, consider0 que ademas de obtener informaci6n sobre una temdtica 

particular y la vida de las wmunidades, tambien se posibilito un cambio, al menos 

genero la reflexion durante la entrevista. Lo que conlleva a asumir por parte del 

investigador la responsabilidad de 10s posibles efectos que trabajo de investigation 

genere, porque al devolver a 10s participantes 10s resultados, Bstos van a ser 

valorados como el juicio de un experto y tendra una repercusion, es decir, la dtica en 

la intervention se encuentra en primer plano. 

Tambien se destaca la importancia de haber trabajado con 10s "sin voz" y sobre 

todo demostrarles a traves de un escrito que realmente fueron escuchados y sus 

opiniones son muy valiosas. Porque se pretende que una vez terminada la 

investigaci6n se continue con la invitaci6n a la reflexion por medio del escrito que se 



distribuira en las publicaciones vecinales sobre 10s resultados de la investigacion, en 

donde se les agradece la participacion, exhortando a que no quede en preocupacion 

sino en que se generen criticas y reflexion que wnlleven a cambios en las wnductas 

cotidianas, qua wnozcan que ellos aportaron la variable de las causas qua no se 

wntemplaba en la guia de entrevista, ademas de la forrna organizativa del lugar, las 

redes de wmunicacion establecidas y 10s lugares de reunion que pueden ser 

aprovechados para generar cambios. Por ejemplo, en la colonia mexicana, en varias 

de las entrevistas se expresaba la gran lucha que 10s vecinos realiiron para 

gestionar 10s servicios con 10s que cuentan. de heeho, hay muchas referencias a la 

calidad y cantidad de servicios por 10s cuales valoran a la colonia. Asi wmo el 

descontento que 10s condominios horizontales que aprovechan 10s servlcios ganados 

por 10s residentes mds antiguos, por lo tanto las personas de estas casas no se 

encuentran integrados a la mayoria de 10s vecinos. Y esta infomacibn es de vital 

importancia ya que tiene que ser considerada si se quiere implementar un programa 

de intervencion en esa colonia. 

De esta manera, este trabajo aporta algunas pautas para el diseiio de futuras 

intervenciones, asi wmo en 10s objetivos de la educaci6n ambiental, proponiendo que 

no sdlo se reduzca a la ewlogia y las plantas sino que contemple la reflexion sobre la 

dinarnica social que inhibe ciertas prdcticas ewlbgicas. Ademas de no centrarse en 

afrontar 10s problemas existentes, sino trabajar en la prevention, qua puede estar 

ligada a la organization vecinal y al rewnocimiento del papel de la publicidad que 

provoca un wnsumismo desmedido. 

Entonces al diseliar una propuesta de intervencion, tiene que prevalecer la 

clarificaci6n de 10s fenomenos sociales que sostienen las conductas personales, wmo 

son las relaciones de desigualdad que generan la falta de educacibn, y 10s nuevos 

estilos de vida que no permiten que la gente tenga tiempo para dedicarlo a aumentar 

su calidad de vida. De tal manera que se perciben culpables y causantes de 10s 

problemas, sin embargo a sus acciones cotidianas no les atribuyen un valor para 

cambiar esta situacidn. Ya que las soluciones se dejan en manos de un tercero, del 

gobiemo en la poblacion de Mexico o de la tecnologia en la poblacibn de Barcelona. 

Al estudiar dos muestras de culturas y contextos diferentes adquieren relevancia 

las similitudes enwntradas, en muchas de las categorias se presentaban el orden de 



frecuencias en el mismo sentido, tal vez por la estandarizacion del discurso ambiental 

por instituciones intemacionales, lo que nos lleva reconowr 10s efectos de la 

globalizacion, porque el discurso ambientalista que manejan 10s estudiosos del @ma, 

10s cientificos o catedrhticos, cada vez consideran el problema en su caracter mundial 

y sus opiniones se empiezan a tomar en cuenta para desamllar medidas politicas de 

proteccidn al ambiente, ademas que 10s medios de municaci6n retoman y difunden 

estas conocimientos por lo que se puede concluir que la temirtica ambiental tiene una 

significacibn similar el menos en ambas ciudades, pero con matices diferenciados en 

cada muestra. Porque las ciudades cada vez son mas similares, es decir, la vida en la 

ciudad de una parte del mundo es muy parecida a otra ciudad del otro lugar del 

mundo, por efecto de la globalizaci6n, por lo que se parecen mucho el discurso que 

construyen las personas de MBxico y Barcelona, independientemente del tamatio, 

geografia o infraestructura de la ciudad, lo que cuenta es el estilo de vida citadino, el 

wal  provoca imageries semejantes. 

Finalmente, la riqueza de 10s resultados nos indica que el analisis de 10s mismos no 

se agota en este trabajo, ademas abre nuevas lineas de investigacibn, porque de 

hecho, cada categoria explorada puede ser el punto de partid= de futuros estudios. Lo 

que aqui se plasm6 fue el fruto de seguir un metodo de manera sistematica y 

rigurosa, que podria enriquecerse con la incorporaci6n de otras tecnicas que utilizan 

otras disciplinas sociales, como son la historia o la antropologia. 
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Anexos 



ANEXO 1 

Mapa de la colonia de MBxico 



ANEXO 2 

Mapa del barrio de Barcelona 



ANEXO 3 

Gula de entrevista para l a  muestra de Mbxico 

Se ernpezaran las entrevistas agradeciendo la participaci6n y explicando 
brevemente que se trata de una investigation sobre EL MEDlO AMBIENTE, que se 
esU realizando en la Universidad Nacional Aut6noma de MBxico y que es deseable 
que sus respuestas searl grabadas. 

Despubs de obtener su consentimiento se procedere a establecer un buen rapport 
preguntando sobre la historia de la colonia: ~Desde cuando viven en la colonia?, 
~C6mo era antes? y dC6mo ha cambiado?. 

Se tratard de respetar el orden de aparicion de temas, en caso que alguno no surja 
esponthneamente se inducire a tratarlos. 
'1 .- Cuando piensa en el AMBIENTE ' Q u ~  se le viene a la mente? 
2.- LEn que medio masivo se informa sobre el ambiente? 
3.- ~Conocen la revista "Vecina" o el "Notitlalpan"? 
'4.- 'En la colonia hay contaminaci6n de aire? 
'5.- 'En la colonia hay contamination de agua? 
'6.- 'En la colonia hay contaminaci6n por ruido? 
'7.- La basura Lrepresenta un problema para la colonia? 
8.- 'Cads wando pasa el camion de la basura? 
9.- 'Redclan la basura? 
'10.- ~Conocen la distinci6n entre basura organica y basura inorganica ? 
I 1 .-~Conoce algun centro de acopio? 
12.- ~Conocen 10s siguientes terminos? puntos IMECA, bioxido de carbono, residuos 

solidos, biodegradable, particulas suspendidas 
'13.- ' Q u ~  tip0 de productos que consumimos diariamente pueden dahar el 

ambiente? 
'14.- ' Q u ~  avances tecnol6gicos han contribuido al deteriom del ambiente? 
'15.- iQu6 avances tecnol6gicos han contribuido a la conservaci6n del ambiente? 
'16.- ~ Q u e  consecuencias para la salud tiene el deterioro ambiental? 
'17.- iQu6 papel juega el gobiemo en este tema? 
'18.- iQu6 ha hace o ha hecho por mejorar el ambiente de su casa, calle o manzana? 
*I%- iEsta dispuesta la comunidad a tener cambios de conductas? 
'20.- 'Conoce la comunidad las altemativas de soluci6n? 

Se finalizo preguntando el nombre, edad, ocupaci6n y nivel de educaci6n. 
* Aparecen en las dos guias 



ANEXO 4 

Guia de entrevista para la muestra de  Barcelona 

Se empezaran las entrevistas agradeciendo la participation y explicando 
brevernente que se trata de una investigacibn sobre EL MEDlO AMBIENTE, que Se 
estfi realizando en la Univenidad de Barcelona y que es deseable que sus respuestas 
Sean grabadas. Despubs de obtener su consentirniento se procedere a establecer Un 
buen rapport preguntando sobre la historia del barrio: ~Desde cuando viven en el 
barrio?, ~C6mo era antes? y ~C6rno ha cambiado?. 

Se tratara de respetar el orden de aparici6n de ternas, en caso que alguno no su tja 
espontanearnente se inducirh a tratarlos. 
'1 .- Cuando oiensa en el MEDlO AMBIENTE ~ Q u b  se le viene a la rnente? 
2.-  hay al&n boletin informativo sobre cuesiones arnblentales en el barrio? 
3.- ~Presta atenci6n a 10s indices de contaminaci6n de la ciudad? 
4.- LEn la barrio que tip0 de contarninacion hay? 
'5.-  hay contaminacibn de aire? 
'6.- ~Cua l  es la calidad del agua? 
7.- ~Saben de d6nde viene el agua del barrio? 
*8.-  hay contarninaci6n accistica? 
'9.- La basura ~represanta un problerna para su barrio? 
10.- ~ Q u 6  hace con 10s residuos, desperdicios, botellas, papel, basura? 
11.- Lusted utiliza 10s contenedores de recogida selective, cristal, papel y pldsticos? 

'12.- ~Conoce la distinci6n entre basura organica y basura inorganica? 
13.- ~Conoce algunas fomas de reutilizacibn de 10s residuos de la casa? 
14.-'Conoce algljn trapero, deixalleria, centro de acogida de trastos viejos ylo usa el 

sewicio mensual de recogida de trastos vlejos? 
'15.- ~ Q u e  tip0 de productos que consurnitnos diariarnente pueden daitar el 

ambiente? 
'16.- ~ Q u e  avances tecnol6aicos han wntribuido a la contaminaci6n del arnbiente? 
'17.- L Q U ~  avances tecnol6gicos han contribuido a la consewaci6n del ambiente? 
'18.- ~ Q u 6  consecuencias para la salud tiene la contarninaci6n ambiental? 
'19.- LEn este terna qub papel juegan 10s distintos niveles de gobiemo, corno es el 

Ayuntarniento, la Generalitat y el Gobiemo Central? 
'20.- ~Creb que 10s ciudadanos est4n dispuestos a hacer carnbios en sus habitos, o 

en su forma de cornportarse para no afectar el rnedio ambiente? 
'21.- Lusted, qub hace o ha hecho par mejorar el arnbiente de su casa, de su calle o 

de su barrio? 
'22.- ~Cree que las personas conocen sduciones posibles a 10s problernas 

arnbientales? 
Finalmente se pregunto por la owpaci6n, nivel de educacion, nornbre y edad 



ANEXO 5 

Ejemplo de transcripci6n de entrevista 

Tabla 19. C6digos para la transcripol6n de entrevistas 

Entre corchetes aparecen las partes de la entrevista que se marcaron y que forrnan 

parte de las categorias que vienes especificadas en el anexo 5. 

. 

(S ) 

(I ) 

(G ) 

.. .. 

Entrevista individual de MBxico realizada a una mujer de 30 aiios, ama de casa y 

con una escolaridad de nivel bachillerato. 

BUENAS TARDES, GRACIAS POR ACCEDER A LA ENTREVISTA 

Entre asteriscos 

Entre pardntesis y con una 

"S" al principio 

Entre parentesis y con una 

"I" al principio 

Entre parbntesis y con una 

"G" ai principio 

Entre comillas 

LCUANTO TIEMPO LLEVA VlVlENDO EN IA COLONIA? 

Uy, yo creo que toda mi vida. 

&OM0 HA ID0 CAMBIANDO LA COLONIA? 

Pues, nosotros llegamos cuando no habia callas, no habia telbfono, si habia agua. 

pero no habia el agua instalada en las casas y todo eso, pues actualmente ye, ya 

Palabras que faltan para cornpletar la frase, y 

que se entienda en la version esuita, poque 

de manera hablada se sobre entiende. 

Sinonimos de algunas palabras 

Explicaci6n de la frase, de cosas que son 

implicitas 

Descripci6n de movimientos de sefializaci6n o 

gestos importantes 

Las frases textuales que dicen obas o hacia 

otras personas. 



hay calles, ya hay agua, ya hay luz. 

LQUE SE LE VlENE A LA MENTE CON LA PALABRA AMBIENTE? 
[ contarninacibn ] [ natural 
Pues ora si que el smog, verdad?, las areas verdes. 

I 

'POR QUE MEDlO DE COMUNICACI~N SE ENTERA DE CUESTIONES 

AMBIENTALES? 
[ I 
La televisibn. 
[ revistas 
'CONOCE LA REVISTA VECINA? 

'EL NOTITLALPAN? 
I 

No. 
I clasificaci6n 
LEN SU CASA SEPARA LA BASURA? 

I 
NO. 
[ centros de acopio 
LCONOCE UN CENTRO DE ACOPIO? 

I 
No. 

&ADA CUANDO PASA EL CAMI~N DE LA BASURA? 
[ servicio 
Dos veces a la semana, es bueno el servlcio, por lo rnenos, tarde, pero pasa, si. 

I 
r 
~ Q U E  TIP0 DE CONTAMINACI~N HAY EN LA COLONIA? 

suciedad I [ t inr 
Pues la basura, per0 no la basura que hay 'de las casas', sino la que tira uno, la 

1 
de la calle. 
[ servicio 
'NO HAY QUlEN LA BARRA? 

I [ tirar 
Pues tal ves la barran, pero estarnos tan awstumbrados a que nuestros hijos tiren 

1 
un papelito, y asi como uno hay miles de papas que lo permiten. 

LHAY CONTAMINACI~N DE AIRE? 
[ ubicacidn 
De aire, pues yo creo que en todo el mundo, porque se viene de all6 para a& y 



I 
todo se esparce. 

LCONTAMINACI~N DE AGUA? 
[ calidad 
No s6, s61o la ocupo para lavar y la de tomar la compro Electropura (I- una mar- 

1 
J 

de agua ernbotellada). 
[ desconocimiento 
iCONOCE EL SlGNlFlCADO DE LOS PUNTOS IMECA? 

No. 

LLOS RESIDUOS s~LIDOS? 
I 

No. 

iDlFERENClA ENTRE BASURA ORGANICA E INORGANICA? 
[ basura 
Pues la organica puede ser la comida no? y la demhs pues la basura papel y todo 

1 
1 

eso. 

LQUE PROBLEMAS PARA LA SALUD TlENE EL DETERlORO AMBIENTAL? 
[ enfermedades 
Ay, a mis hijos les a dado por estar enfermos de las vias respiratorias, no se han 

1 
1 

podido acoplar, como estuvimos 6 ailos en Canada, uy, aqui no han podido, se me 

enferman mas que estar sanos y eso es actualmente porque antes no habia tanto 

problems, nosotros nacimos aqui y no estuvimos tan enfermos, pero ahorita ellos si 

sintieron el cambio, ellos, son 10s que no pueden salir 'de la enfermedad* 

LY EL GOBIERNO QUE PAPEL JUEGA EN ESTO? 
1 incumplirniento 
Pues el gobiemo, es el gobirno, nada mas se dedica a lo suyo y nunca se ha 

1 
1 

dedicado al rnedio ambiente. 

LDEBER~A? 
[ gobiemo 

Claro que si, deberia tener mds areas verdes, per0 creo que no, desde que yo me 
I personajes 

acuerdo, no, son pocas las, ora si que 10s grupos, que se organizan para mantener 
1 

las areas verdes pero no, no lo logran: 



[ desconocimiento 
LCUALES SON LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS DlARlAMENTE QUE 

CONTAMINAN? 

No se. 
I 

6QUE SOLUCIONES PROPONE? 
[ dejar de hacer 1 
Reducir eso del cigamto, eso es muy problematico para 10s nifios y la basura. 

),LA GENTE ESTA DISPUESTA HA HACER CAMBIOS EN SUS HABITOS? 

Yo pienso qua at principio si, p r o  despues ya no, al principio apoyan, pero 

despu6s ya no, se vuelve costumbre, como todo lo que se ha hecho. 

'QUE HA HECHO PARA MEJORAR EL MEDlO AMBIENTE DE SU CASA Y SU 

COLONIA? 
[ individual 
Pues en mi casa a mi me gusta mantener todo limpio, me gusta tener mi casa 

limpia, 10s baiios, que tambibn 10s niiios necesitan, ese sanitaria limpio y este, de la 
] [ setvicio 

verdura y comida siempre se les controla uno, lavado, hervido, se wmpra el 
I [ wmunitaria I [ 

Electropura y cositas asi para la comunidad. pues se mantienen 10s Brboles, no 
dejar de hacer I [ sensibilizar 

tirar basura en la calle, eso si se les dice a mis hijos, no se tira basura en la calle, 
1 

nada mas. 

BUENO, ESO ES TODO. MUCHAS GRACIAS 



ANEXO 6 

Definicibn de categonas y cbdigos 

# C6digos utilizados en el analisis de Escalamiento Multidimensional 

i CATEGORIAS j DEFlNlClONES 
..... 

i Ambiente j Respuestas dadas a la pegunta "dQu6 le viene a la mente con la 

j palabra medio ambiente?" 

....... C................... -. J .......................................................................................... 
a i Natural j Refemncias a la naturaleza, bholes, Breas verdes, ecol6gic0, 

i atmbsfera, aim, bosque, agua 
.......p......................,.......................................................................................... 

b i Construido j Refemncias a1 medio urbano como calles, casas, colonia, luger de 

i msidencia, ciudad 
.......................................................................................................................... 

c i Social i La convivencia con otras personas expmsada a travbs de tbrminos 

i como sociedad, fiesta 
......................................................................................................................... 

d i Contaminaci6n j Menciones a cualquier tipo de problembtica ambiental 
............................. 2 .......................................................................................... 

e i Entomo i Cuando se habla, de manera genetal, del medio que rodea a /as 

i personas empleendo palabras como entomo, medio que te mdea, 

i un todo 
....... > ................................................................................................................ 

, ....... L.. ................... d......... ................................................................................. 
i Aire i Referencias a la contaminacidn de la atmbsfem 

.. 
f i Ubicacibn [Toma en cuente el Brea geogdfica para hablar de la 

i contaminaci6n; es decir, se especifica en qu6 parles de la ciudad 

i hey mBs o menos contaminacidn 
....... C 

g ! Calidad i Describe la calidad del aim, usando palabms como: polvo, humo, 

; smog, transparencia 
......................................................................................................................... 

h iCausas i Referencias a las posibles causas de este tipo de contaminacibn 

i como Mbricas, carros, calefacciones, efecto invemedero 
- 



i Agua j Referencias a las problematicas asociadas a este recurso 

............................... % ........................................................................................ 
i i Servicio i Menciones en relacidn a1 funcionamiento del selvicio de suministm 

i del agua a la colonia/bem'o, el cost0 y si compran agua 

j embotellada 
........................................................................................................................ 

J i Calidad :Describe la celidad del agua, usando palabres como limpia. fea, 

i olor, sabor, color 
.... 

k Residuales ; Referencia directa e las aguas residuales, seilalando la presencia 

i de fosas septicas o causes de contaminacidn de las aguas del 

i subsuelo o del mar 
............................... L........................................................................................ 

I i lnfraestructura i Menciones relacionadas con la infraestnrctura tales como: /as 

[ tuberias, /as ramilicaciones del agua, /as fugas, el drenaje, 10s 

i resumidems, 10s medidoms del agua, las depuradoras 
........................................................................................................................ 

.......a>....................... L. ....................................................................................... 
m Ruido / Cualquier alusidn a la presencia de midos molestos, asi como a /as 

; causas que lo ocasionan 
........................................................................................................................ 

....... L....... ................ L........................................................................................ 

i Basura i Referencies a la basura tanto en t4rminos de servieio y como un 

j pmbleme asociado a1 medio ambiente de la colonia 
............................................................................................................... 

n i Sewicio j Menciones de le periodicidad del semcio de recoleccidn de 

i basura, la calidad del trabajo realiredo por 10s bamnderos. 

o : Suciedad ; Percepcibn del grado de limpieza/suciedad de la colonia en 

i t6rminos generales. tanto en calles, presencia de bolsas de basura 

j o desperdicios tirados en /as calles 
........................................................................................................................ 

p i Tirar i Repode de que la gente tira papeles o cualquier otm tipo de 

j basura 
........................................................................................................................ 

q / Desechos varios i Seilalamientos de excrement0 de pe.ms, animales muertos en la 

i via publica y otros ejemplos de suciedad 



r j Clasificacion i No clasifican basura ni mutilizan objetos 
........................................................................................................................ 

s i Clasificacion i Separan 10s restos o desechos de comida para alimentar animales 

i organica i dom6sticos o para abono, o el aceite domestico 
....... > ................................................................................................................ 

t j Clasificaci6n i Separaci6n y/o muSo de envases de pldstico, vidrlo o carf6n. 

: inorganica 
........................................................................................................................ 

u i Centros de i No saben en donde se ubican ni conocen 10s centros de acopio 

i acopio 
7 .  ....... L ....................... k........................................................................................ 

v i Conocimiento Sabe ddnde estan ubicados 10s mds cecanos a la colonia o saben 

i para que sirven 
........................................................................................................................ 

w i Utilizaci6n i Fueron o son frecuentados para vender basura clasificada 
....... L. ............................................................................................................... 
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ANEXO 7 

Escrito de devoluci6n para la colonia de M6xico 

A LOS VECIMOS DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO: 

Quiero agradecer la ayuda prestada por varios de 10s habitantes de la colonia par 

su apoyo en la realizaci6n de mi trabajo de tesis. La informaci6n que me 

proporcionaron fue de gran valor y result6 ser muy interesante, por lo que a 

continuacion quisiera compartir con ustedes 10s principales hallazgos con la intenci6n 

que puedan ser utilizados para mejorar su calidad de vide. 

En primer termino destaca el hecho de que en la colonia se realizan conductas 

protectoras del medio ambiente por tradici6n cultural, por ejernplo, separar 10s restos 

de comida para 10s animales, con esta prhctica se fomenta el ciclo de transformaci6n 

natural de la basura y las familias economizan en la disminuci6n de compra de 

alimentacibn especial para sus animales. 

Tambien hay una gran preocupaci6n por el futuro de 10s niiios y muchas ganas de 

participar en acciones que mejoren su medio ambiente, pero no se reconocen o 

valoran las actividades que se pueden realizar dentro de casa, como volver a utilizar 

10s frascos y empaques para guardar otros productos, en lugar de tirados. Quisiera 

que el animo no decayera si no se ven resultados inmediatos, ya que debemos 

recordar que vamos ayudando poco a poco a consetvar el ambiente y que 10s 

resultados se veran a largo plazo. Ahora es un buen tiempo para sembrar para dejar 

un mejor futuro a las generaciones venideras, hay que pensar que ellos podran 

cosechar 10s frutos de 10s cambios que hoy se implementen. 

Solo hay que recordar que 10s servicios y las mejoras de la colonia las han 

obtenido a partir de la organizacibn comunitaria, es decir. vale la pena seguir 



luchando en conjunto. 

Otra propuesta radica en que traten de pensar en 10s problemas ambientales 

dentro de un proceso de manera completa, por ejemplo, a la basura se le considera 

un problema hasta el momento que se dificulta el deshacerse de ella, sin embargo 

hay que considerar el principio del ciclo, cuando la compramos, porque en esa medida 

se podrd cuestionar 10s productos que el mercado nos ofrece y considerar como una 

solucion aprender a distinguir y eswger 10s productos que nos proporcionen mejores 

beneficios y que no contribuyan al deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, 10s 

productos que se encuentran empacados en envases desechables (que son mas 

caros y aumentan la cantidad de basura) 10s podemos sustituir por 10s productos en 

envases retomables o comprar a grand. 

Se podria empezar por platicar del tema en casa y hacer un recuento de las 

acciones que ya se realizan y pensar si contribuyen a mejorar su medio o como 

podrian fomentarlas en 10s miembros de la familia que aun no las realicen. Ademhs de 

aprovechar la organizacion vecinal existente para involucrar a las autoridades en 

mejoras de la colonia y discutir cuhles son las opciones mhs adecuadas. 

Por lo que seria deseable pensar en implementar alguna forma de intercambio 

entre vecinos. Tal vez un buzon de sugerencias donde se puedan plantear 10s 

problemas ambientales que se viven dia a dla y de esta manera fomentar la discusi6n, 

porque mas qua esperar que las soluciones vengan de parte del gobiemo, se deben 

valorar las necesidades y posibilidades especificas de la colonia. 

Agradezco nuevamente su wlaboracion y 10s invito a seguir trabajando por mejorar 

la calidad de vida de ustedes y de las generaciones futuras. 

ATENTAMENTE: Gabriela Luna 



ANEXO 8 

Escrito d e  devoluci6n para e l  barr io de Barcelona 

A LOS VECINOS DEL BARRIO DEL CLOT: 

Quiero agradecer la ayuda prestada por varios de 10s habitantes del barrio por su 

apoyo en la realization de mi trabajo de tesis. La inforrnacion que me proporcionaron 

fue de gran valor y result6 ser rnuy interesante, por lo qua a continuacion quisiera 

compartir con ustedes 10s principales hallazgos con la intencion que puedan ser 

utilizados para mejorar su calidad de vida. 

En primer lugar, destaco el tip0 de problemas ambientales que expresaron las 

personas, 10s cuales afectan a lugares lejanos al bamo o tienen un carbcter mundial. 

generando impotencia y un grado muy bajo de wmpromiso para actuar. Sin embargo, 

se debe considerar que en el ambito local tambien se puede influir en el cambio y se 

puede disminuir ese sentimiento de impotencia y transformarlo en motivation para la 

organization vecinal y aprovechar 10s espacios de reunion con 10s que cuentan, 

porque no se enwntraron propuestas de solucion de carbcter wmunitario, recuerden 

que "la union hace la fuerza". Y que todos pueden contribuir con su granito de arena, 

porque las pequeiias acciones wtidianas pueden tener muy fuerte impact0 a largo 

plazo. 

Por otro lado, se expreso una gran confianza en 10s adelantos tecnologicos para 

resolver 10s problemas, a pesar que la historia nos ha demostrado que Bstos no son 

suficientes, si no hay cambios de habitos en la poblaci6n. 

A pesar de contar con un espacio de reunion comunitaria o vecinal, no se 

expresaron opciones de solucion involucrando a dicho espacio, no deben perder de 



vista que el local de la Asociacion de Vecinos podria ser aprovechado para clarificar. 

valorar y discutir 10s problemas que atafien al barrio y que afectan a todos por igual, 

ya que la contaminacion ambiental no solo es responsabilidad de la vocalia del medio 

ambiente, sino de la comunidad en general y las acciones a favor de una mejora del 

medio pueden ser generadas y reforzadas por 10s habitantes del barrio. 

Una sugerencia seria invitarlos a tratar de contemplar 10s procesos de principio a 

fin, de manera completa, porque por ejemplo, a pesar de wnsiderar la problemhtica 

de 10s contenedores selectivos, s6lo atribuyen las causas de que siempre se 

encuentren llenas a las autoridades por no pasar a vaciarlos wnstantemente, per0 no 

se cuestiona la raiz del problema, el principio del ciclo de la basura, es decir, las 

opciones que ofrece el mercado, por ejemplo, el cambio de envases retornables por 

desechables, ademas del consumismo excesivo que genera mucha basura 

inorganica. 

Por lo tanto, es necesario valorar mas las acciones wtidianas que, si bien no se 

puede tomar en wnsideracion a corto plazo su impacto en la generaci6n de cambios, 

si juegan un rol significative en la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida 

en general. Una manera de hacerlo es hablar del tema con la familia y valorar el 

impacto tanto positivo como negativo que tienen las acciones wtidianas, con la 

finalidad de buscar opciones de cambio mas awrdes con la dinarnica familiar. 

Agradezco nuevamente su colaboracion y 10s invito a seguir trabajando por mejorar 

la calidad de vida de ustedes y de las generaciones futuras. 

ATENTAMENTE: Gabriela Luna 
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